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I N T R o D u e e I o N • 

Loe motivo8 por los cualee surge nuestro interee de tra

tar este tema como objeto ~ent!"Sl de une tesis profesional son 

muchos, uno de ellos, es el que sentimos que por lo que se re

fiere a este tema no se ha saturado como tnntoe otros habiendo 

bastante que tratar sobre el mismo. 

Al igual que en otros sectores laborales, también loa 

Agentes del Ministerio l'l1blico sufren de carencias y quizás 

uno de loe problemas que más se aprecian es el referente a la 

Jornada laboral. 

!As funciones que desempeffa el Agente del Ministerio !11-

blico, este vinculada con una JoM18.da de Trabajo 1m.1y especial, 

y por lo mismo, 1m.1chos de loe que realizan esta labor la consi 

deran como injusta e inconstitucional. 

Ie. injusticia e inconstitucionalidad de este Jornada de 

Tre.bejo deriva de como esten conformados los turnos que son de 

24 horas de trabajo continuo por 48 de descanso, este tipo de 

Jornada de Trabajo hasta ahora, no esta contemplada dentro de 

nuestra Constituc16n Política, así miamo dentro de las leyes 

reglamentarias del artículo 123 Constitucional no se hace men

ci6n, y la clesificeci6n de le Jornada de Trabajo s6lo mencio

ne la jo!"n!!de. ~iurna 1 nooturrm y mixta, pero en ningtln caso se 

mencione la jornada de 24 por 48, como ee le conoce comunmente. 

Si bien el articulo 58 de le Ley Federal del Trabajo, meE 

ciona que Jornada de Trabajo "ea el tiempo durante el cual el. 

trabajador esta e dieposici6n del patr6n pera prestar su trab~ 

jo", estLJ figura tiene una limitaci6n en cuanto e la necesidad 



de descanso y recuperaci6n fieica del trabajador, y de ahi la 

necesidad de fijar una Jornada de Trabajo que no resulte extre

madamente excesiva. 

Kl artículo 123, en su apartado B. menciona que entre los 

Poderes de la Uni6n y el Gobierno del Distrito Federal y sus 

trabajadores, la jornada máxima de trabajo diurno y nocturno 

se~ de ocho y siete horas respectivamente, y las que excedan 

serán extraordinarias y se peigaran con un cien por 

más. 

ciento -

Además el mismo apartado Constitucional menciona •que por 

cada aeie diae de trabajo, ae tendra un dia de descanso" y si 

ee análiza a fondo, podremos ver que el Agente del Ministerio 

Pliblico no tiene este día de descanso. 

Creemos que ea muy interesante el tema que nos ocupa coao 

motivo de tesis, y trataremos de conocer con esta inveati~ 

ci6n, si aparte de la Jornada de Trabajo existen otras injue-

ticiae. 

Empezaremos a ocuparnos del tema, tratando lo referente a 

los antecedentes, saber dond~ surge la figura del Ministerio 

Pl1blico y como fue evolucionando hasta lllestros dias, se anal! 

zanin los conceptos básicos del tema, como son Joma.da de Tra

bajo y Agente del llinisterio Pdblico, sus funciones y los re-

quisi~oa que d~b~n dB cu=plir ~q~ell~9 qu~ quieran ejercer 

esta 1'unci6n. 

También trataremos 1o referente a conceptos como lo son: 

vacaciones, salario, días de descanso, percepciones extraordi

narias, pero sin apartarnos de1 tema central que es la Jornada 

de Trabajo del Agente del Ministerio Pl1blico. 



lil.tcbas son las razones que nos llevan a trabajar sobre el 

presente tema que particu1armente sentimos que es muy inter~ 

sante, ya que hay 111.lcbo que se puede hacer por parte de los 

legisladores p~ra establecer condiciones de trabajo más justas 

para loe que desempeñan la labor de Agente del ~~nisterio P11-

blico, y del Trabajador en General. 
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CAPITULO I 

Antecedentes de las Jornadas de Traba.jo. 

l) .- En Ellropa. 

Dentro del estudio h1st6rico de la relaci6n obrero-patro

nal, 9e puede decir que 6eta surge desde que el ho~bre es hom

bre, en parte por 1a necesidad de supervivencia y tambi~n como 

resul~do de la ley del más fuerte, de la que nace una rela

ción de subordinación del hombre sobre el hombre mismo. 

A trav~e de la historia, al traba.jo se le be conceptuado 

de diferentes for:ne.s y uno de los conceptos que se tiene 

como el más antiguo de éste, es como "condena" cuando en uno -

de loe pasajes de la Biblia en el J.ntiguo Testamento, Dios co~ 

dena a Adan a sacar de la tierra el "Alimento con grandes fat! 

gas" y be comer el pan •mediante el sudor de su rostro•. {l) 

Otro de los conceptos más antiguos an relaci6n a la jor!J,! 

da de traba.jo lo encontramos en las "Leyes de ltaw.", que se dan 

a conocer en el aBo 1280 A. de J.C. 

Estas leyes eetablecían: 

•J::J. sol establece la división 
del sueao de loe seres, y el 
die para el traba.jo". {2) 

Por medio de estas leyes, podemos darnos cuen~a de como 

eran las jornadas de traba.jo, su regulación, la cual estaba. ~~ 

jeta a la salida del sol y al ocultamiento del mismo y por ta~ 

to el tiempo que se laboraba. era llUY variable podrían ser 12, 

{l) Antiguo Te•tAmento, Genesis III, 17 y 19, !tJ.eva 3iblia Es
panola, tercera edición, Editorial Cristiandad, Madrid 1987 
traduoci6n Alonso Luis y Mateo Juan. 

(2) Cabanellas Guillermo, Compendio de Derecho Laboral, Tomo I 
~l~:~g~fica OMEBA, segunda edición, Buenos Aires, 1972, 
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14 o 16 boras, dependi~ndo del pnis y la estaci6n del a5o jor

nadas que reflUltaban por demás injustas ¡ agobiantes. 

La situsci6n en la que se encontraba la clase trabajadora 

no era ni por 111Ucbo mini:ns.mente aceptable, y en cualquier 

psrte de Fu.ropa las condiciones eran las mismas. 

Si bien el trabajo era más o menos estable, el trabajador 

no tenia posibilidades de un ascenso, y su permanencia en el 

empleo dependía del tiempo que estuviera en condiciones de de~ 

aempe;~arlo cficientem~nte. Los salarios al tos estaban prohibi

dos ya que eso producía, segú~ los patrones, que los empleados 

se volvieran insolentes y borrachos, lo que derivar{~ en una 

impasibilidad para contenerlos y he.cerlos trabajar. 

La disciplina en los centros de tr~bajo era inflexible, -

se trabajaba en gra.ndee edificios con aspecto de cuarteles du

rante diez horas como mínimo y durante el vergno se comenzaba 

a laborar a las 4 o 5 de la maaana y Ae terminaba a las 7 u 8 
de la noche lo que significaba 13 o 14 boras de trabajo diario. 

El trabajador debia de terminar el trabajo que empezaba , 

so pena de perder su salario. i:.n esta relaci6n laboral el tra

bajador era el único perjudicado, ya que no contaba con ningún 

tino de seguridad, ya no como empleado, sino ni siquiera como 

~er humano. 

l.l) . .:.. ?.orna. 

~ mediados del siglo VIII, en e1 ano 753 antes de Cristo 

se fundn la ciudad de Roma. Esta ciudAd tuvo un gran floreci

~iento, er=.n grandes conquistadores, y lugares como Wacedonia, 

Grecia, .:.,,ia Kenor y r;i,ipto, pagaban tributo a los de la Peni!!; 

mt1a. 
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Esto mismo trajo dos grandes problemas para los gobernantes 

Ro:na.nos: 

Primero; como crear una organizaci6n política que unificase 

todo el territorio, y 

Segundo; como contrarrestar dentro de esta estructura so

ci~l, el desequilibrio entre los muy ricos, Los Se?lltoriales y 

Los Equites, y los Ca:npesinos. 

wrante la étapa de la h:onarquia (753-510 a. de c.), el Rey 

tenia todas las facultades, era juez supremo e imnonia sin apel~ 

ci6n.la pen.~ de w~erte, despu~s h~cia el año 450 se designan a 

dos funcionnrios, El Pretor y El C6nsul, 5ie~do el Pretor a 

q·lien se le confieren las funciones de justicia. 

Pero el trabajo fuerte era realizado por aquellos que te -

ní~n la calidad de esclavos, en condiciones sumamente infrahums

nas e" injustas. 

Deciá Arist6teles que el trabajo era una actividad propia 

de esclavos y los Señores habí~n de dedicarse a la f ilosof ia y 

la política. (3) 

A~uellos que tgnían la calidad de esclnvos, no podian 

hacer otra co~a, si~c trabaj~r y estar siempre a las ordenes 

de s~e natrones que practica~ente eran sus dueños. 

Para los Romanos el hombre encargado de realizar el trabajo 

quedaba vinculado a ~ste de por vida, y aún más, el trabajo -

era trnnsmisible de pndres a hijos quienes se hacían acreedores 

a fuertes sanciones cuando intentaban romper con este vínculo. 

(3) De fuen, !léstor, Derecho de Trabajo. tomo I, quinta edición 
Editorial Forrúa S.A. México 19d3, PP• 15 y 17. 



En Rol!B se dieron tres grandes etapas, en les que cambia

ron s6lo los nombres de los goberr.antes, ya que las condicio

nes de tTbba.jo seguían siendo las mí.smas 1 no iciporte.ba la ~e~ 

ridad del trabajador, l!Llcho menos su bienestar, lo que impcrt~ 

ba era que trabajaran, aún en la• condiciones más insalubres 

y desde que salía hasta que se met!a el sol. 

la primera mitad del siglo XIX, integra lo que <:ie ha dado 

en llamar la "Edad Her6ica del Movimiento Obrero y del Derecho 

del Tratajon, ~poca en la que ee dan las luchas lllla grandes 

por parte de los trabajadores para conce~Jir lo que considera

ban les pertenecia oor su propio derecho, y que era Libertad 

Sindical, de Huelga, de Contratación Colectiva, etc~tera. 

Al igual que en casi todos loa pa1aes de :airopa, Eapalla -

sui"ria de grandes retrasos en materia laboral, teniendo que s2 

portar el trabajador malos tratos y menoscabo por parte de los 

patrones, tanto en su condici6n de trabajador como de ser ~ 

no. Hacia el año 1848 tuvo lugar un gran acontecimiento que -

vino a remover de fondo lae ideas de justicia de loa ampleadoe 

no e6lo de la pen!nsula sino de llllChas partes de airopa. 

En el mes da f ebroro de ea6 :>.a:i s• publica el "l!l!anifieeto 

del ~rtido Colm.lnista•, lo que despertó al proletariado 1nilu

yendo en el la idea de la lucha de claeee, como la acci6n prin 

cipal de los trabajadores para obtener mejores condiciones de 

vida. lf.arx decía en su obre, "El trabajo asalariado y capital" 

( Carlos Varx y Federico Engels, ~oscu, 1951), "la fuerza del 

trabajo, es, p.¡ee, una mercancía, ni más ni menos que el 



azdcar, aquel1a ae mide con el relo.;, esta con la bal!inza". (4) 

Contagiados con las ídeas de Yarx, en Eapañ.s se ~rea.n or

ganizaciones que no eran del ~odo aceptadas por la b.J.rgue~ía y 

por tanto debían de operar de manera cl~ndeatina, y es es! co

mo surge en ll!idrid, El Partido Socialista Obrero 3spa."iol, y 

que se puede decir e~ uno de los primeros organ.i.~mos creados 

con el fin de proteger los reducidos derechos con que conteba

el trabaJador y pugnar por ruevos y mejores niveles de vida 

este partido ea creado ~l 2 de mayo de 1879. 

Illrente estos años se dan diversos movi::ientoe, princ1pel 

mente, de buelgas, algunos tu¡;icron buenos resultados, otros 

en cambio no lograron los fines perseguidos, pero después de 

DUchos intentos a fines de este siglo se da un fuerte desarro

llo en el Sindicalismo en Eepafta con las consig~ientes venta

jas para loe trabaJadoree. 

Uno de los organismos laborales más importantes que encou 

tramos en este país ee la Uni6n General de Trabajadores y la 

Confederación Nacional del Trabajo. 

Al promulgarse el 9 de diciembre de 1931 la Constituc16n 

de ~ap:>.'!s, oe incluyeron en elle principios bésicos en materia 

laboral, y se! aparte de permí~ir l& libre forms.ci6n de sindi

catos y asociaeiones conforme a las leyes del estado, lo ante

rior en su articulo 39, en el articulo 46 de la miol:l.9. ley se 

mencionaba: •El. trabajo en sus diversas formas es una obliga

o16n eoc1nl y gozará de la protección de las leyes". (5) 

(4) De 1"en, 'léstor, Ob. Oit. pág. 16. 

(5) Ibidem. pág. 201. 
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Dentro de las grandes conquistas realizadas por el Derecho 

laboral Es~ñol, podemos mencionar algunas que fueron realmente 

im~ortantes, tales como la protecci6n en caso de enfermedad, 

protección en caso de vejez, protección al trabajo realizado por 

mujeres así como en caso de maternidad, pero sobre todo, una jOL 

nada de trabajo más digna, más justa y por tanto más bu.mana. 

1.)).- Inglaterra. 

IUrante un periodo comprendido entre los años 1700 a 1760 , 

loe obreros ingleses trabajaban a destajo, dandoselea a cambio -

de su traba.jo una cantidad mínima, apenas "justa" para satisfa-

cer sus más inmediatas y upremiantas neccsid.edea, cantidad que 

se cubría a la semana o a la quincena y el resto se pagaba cada 

6, 8 o 12 semanas, y aunque el trabajo era más o menos seguro 1 

más o menos prolongado, ere por demás atentativo tanto de la in

tegridad fisica como moral del empleado que debido a causas di~ 

versas se veía en la necesidad de aceptar esas condiciones de -

trsbaj o. 

En las empresas de Inglaterra se trabajaba más de 16 horas 

diarias, y hasta los menores de edad, esto es, infantes de 12 a 

14 afias, laboraban no menos de 12 horas diarias. 

En tllgull.l;ie .:-.-uprasas de I::gl:ltcrre, como aquellaR que se de

dicaban a la fabricaci6n de clavos, se trabajaba de las cuatro 

de la mañana a las diez de la noche, es decir, 18 horas al dia. 

Evidentemente este tipo de Jornada era por demás agotadora e in

frahumana, y se le atribuye a Roberto Owen, el ser uno de los 

primeros que intentó establecer una limitación a la jornada de 

trabajo en su fábrica de New Lamark, con lo que se pretendía que 

el trabajador rindiera de mejor manera de11tro de sus centros de 

trabajo. 
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Fosterior:nente or!l"nismos politicos, sindicatos y otras 

agrupaciones especial.mente en Alemania, insi~tieron en establ~ 

cer u.... jornada laboral l!láxilllB de ocho horas para los adultos 

y ee!s pars quienes tuvieran entre 14 y 18 años de edad. 

':ilrante una Conferencia realizada en lla.shington en 1919 y 

aunque con ciertos problemas, y une. serie de discusiones entre 

patrones 7 obreros, se aprobó una li1uitaci6n a la jornada de -

trabnjo fijándola en 3 honis como máximo, exceptuando a aque-

llos lugares como loa talleres fe.!Diliares. Antes de estP Conf~ 

rencia, en el año 1802, se pro!IUl.ga la ley sobre la salud m~

rsl de los aprendices, en la qua se limita el horario de tra'b!!. 

jo y se fijaban por lo menos ni'Veles mínimos de higiene, para 

el aiio de 1374, se prohibe el trebajo para loa menores de 10 -

aí'lo11, ele'1ando la edad a 12 como m!nimo y seis horas de traba

jo como máximo, pero adn se establecía una jornada de 10 horas 

para los mayores de 16 años. 

En la declaración de Pi.ladelfía, de 10 de me.yo de 1944 se 

ratificaron los principios básicos de la Organizaci6n Interna

cional del Trabajo en el sentido de que ~Toda persona tiene d~ 

recho a fundar sindicatos y a sindicarse pnrB la defensa de

sus intereses". (6) 

2) .- Derecho Frehispdnico. 

Al i~plantarse dentro del ordenamiento de las Leyes de l~ 

dias la Jornada Laboral de J horas, Am~rica es el continente 

donde. por primer,; vez se fija una jornada de traba.jo, Y a p

eer de existir una ley que regulaba el tiempo du.rantP. el cual 

(6) De la cueva, !fario, li.levo Derecho del !l'rsbajo, tomo I, no
vena edici6n, Sditorial Portiia S.A. !f.~xíco 1933, ,iág, 621 
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•l tr&.bajador estaba a disposici6n del patr6n, se daban las 

jornadas excesivamente largas, debido a la ley de la oferta 

y la demanda, imponiendoee casi siempre la demanda. 

Hr.sta antes de la llegada de los espa~oles a ""'1érica bási 

CB.!nente predomi.N:ban dos grandes culto.iras. 

l.- Ia cultura Azteca, ,or parte de Xéxico. 

2.- Ia cultura Incs, ubicada en Perú.. 

A.n~ee de la conquista espa~ola sobre Y.&xico, el pueblo A~ 

teca poseí.a una cultura avanzadFt., en la cual predominaba el 

trabajo colectivo, y a pesar de que estaba apoyado por loe es

clavos, también existían actividades libre~ como el comercio , 

le agricultura y las artesaniae. 

Eran considerados esclavos, aquellos prisioneros de gue-

rra, que bien podían ser sacrificados a los Dioses o en otro 

caso seguir vivos sirviendo a un patr6n o amo. Pero realmente 

los esclavos no eran considerados como meros objetos de explo

taci6n ya que este cultura nunca practic6 la e~plotaci6n del

bombre por el hombre. 

A diferencia de muchas otras culturas de Ellropa y Asia a 

los prisioneros de guerra entre los Aztecas, ou.~ca se les dej6 

de ccn~iderer como 2~r~P humanos, como una entidad jurídica, 

por el contrario, e inclusive podían tener familia y un patri

monio propio. 

No obstant~ que loa prisioneros de guer?"E\ ten!an un mejor 

nivel de vida en comparaci6n con otras culturas, perticularmea 

te de loa continentes ya antes mencionados, ~ambién a estos -

lee coriespondia realizar loe trabajos !orzados. 

Dentro de los que realizaban este tipo de trabajos, en-

contra.reos a: 
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- Loe Tlamaquia; que eran aquellos que realizaban las ac~ 

tiviéa¿es inferiores. 

- Loe llayac¡uis, que era aquel t:-<.bE'jador siervo de la. gl,2_ 

ba y que quedaban vinculados a las tierras que debían de culti 

var a beneficio de sus dueftoe. 

Ader.ás el trabajo que realizaban los esclavos, dentro de 

la cultur& Azteca, era predominantemente un trabajo especial , 

esto ea que ee requería cierta eepecializaci6n, este tipo de -

actividades era realizada solamente por verdaderos conocedores 

de la actividad, y loe que la realizaban, era porque lo bere~ 

neraci6n en generaci6n. 

La cultura Azteca tambi~n cerecia de una regulaci6n labo

ral y no es sino hasta. la promulgaci6n de las Leyes de Indias 

donde ae incluyeron principios tendientes a proteger a los 

indios de América y a impedir la explotación despiadada. de la 

cual eran objeto por parte de los encomenderos. 

En estas leyes encontramos reflejado el pensamiento asi -

como las aspiraciones de protecci6n por parte de la Reina Isa

bel la cat6lica !"'-,.,,_ los habitantes del nuevo continente. 

Uno de loo anpectos importantes dentro de la cultura Azt~ 

ca, es el que se refiere a ffJ organizaci6n jurídica. 

Dentro de los Aztecas destacaba, o mejor dicho, predom.i?J!. 

ba un sistema de norm:J.a tendientes a regular el orden y e san

cionar &quella conducta que era contraria a la coetumbre y a 

los u~os so:ialee. 

Debido a que e•te pueblo tenia un régicen absolutista en 

materia de política, no contaba con un derecho escrito, y el 
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poder con el que cont~ba el Rey solaoente era ~~perado por el 

que tenían ~e Dioses, aunque se podría decir que ellos consi

deraban a su monarca como uno de sus Dioses. 

Señala el Kaestro Colín sánchez, que dentro del Imperio -

Azteca "El poder del :nona.rea se delegaba en sus distintas atr!, 

bucionee a funcionarios m:.iy peculiares, como en materia de ju~ 

ticia, el CillUACOATL (sic), que auxiliaba al llUEYTLATOANI,(sic) 

vigilaba la recaudllci6n de los tributos y por otra parte pres! 

d{a el tri~~nal de apelación , además era una e3pEcie de cons~ 

jero del mona.rea a quien representaba en algunas actividades , 

como la preservación del or~en ~ocial y militar". (7) 

otro de los funcionRrios que destacaban con gran importa~ 

cia en el pueblo Azteca, de wanere relevante, era el llamado 

Tlú.TOAllI (sic), este funcionario era quien se encargaba de re

presentar a l~ divinidad, y que dentro de sus atribuciones po

día disconer de la vida hume.na a su arbitrio, pero también te

nía las facultades de acusar y de perseguir a los delincuentes 

facultad que podía delegar a los jueces, que a su vez eren au

xiliados por los alguaciles. 

De la manera como lo señala el.hlaestro Colín sánchez se 

puede apreciar qu~ eas ~µoca las funciones que hoy en dia co-

rreapond.en ul tanieter1v P~blico ~e encontraban deatinadas"pa

ra los jueces. 

'El doctor José !>ranco VillR eef\al" c¡ue "La persecución de 

los delitc~ estaba en man&d Gd loa jueces por delegaci6n de 

los TIJ,TO;.;/l(sic), "-3 ~~l :DBnera que las funciones de éste Y 

los del CI'.;_~;.·;:..,..TL(aic), eran jurisdiccionBles, por lo cual no 

(7 1 \JolÍn >ánchez, Guillermo, Derecho :.\exieeno de Procedimien
tos ?enalcs, octavR edici6n, Editorial Porri1a S.A. México, 
1934, pág. 95. 
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es posible identi!icnrles como las del lünisterio Fll.blico , 

puee si b1en, el delito era perseguido, esto se enco~cndaba a 

loa jueces, quienes por ellos realizaban lbs investigaciones y 

aplicaban el derecho". (S) 

De eat~ ~zner!i noe podemos d.E.r cuenta como se regían en -

el derecho prehioJánico las relaciones laboral.es, a la ve~ que 

encontramoe los primeros antecedentes referentes a la adr:ú.nis

treci6n de justicia. 

3).- n.trante el Virreinato. 

En este periodo se comienzan a dar importantes cambios --

que vienen a r•·nov;;r ~i <lerechc enti.;-J.o, ·;; pa~ UnE:. mejor com-

prenAi6n el ;raestro Floris lfargadant, lo divide en cinco par

tee o époc~e~ 

I.- El primor periodo lo seaala como el de CAPLOS V, re

preeent!=do en la ?1uevn E!l!lañr, por Hernán Cortés, y posterior

mente por el Virrey Don Antonio de Y.endoza, en este periodo se 

d~ un rechazo definitivo a la idea tle esclavitud de loe indios 

e•tando le juaticia en manos del Virrey. 

II.- iiJ. segundo periodo e3 •l de ?elipe 11; representado 

por Luis de Velaeco. 

III.- 3n la tercera á~oca, se da un gran desarrollo de. le 

ngriculturn, como consecuencia del agotamiento de las minas 

por un ledo, y 13 progreeiv~ decadencia de la península, espe

cialmente en el siglo XVII, sobre la Uu~Vá Esp:¡ña; ~ato por -

otro ledo. 

IV.- Ia cu&rti. p:irte cul:nína con CARLOS III, quien era r~ 

presentado por Joeé de Garay. 

(B) Franco Villa, Jo~~. El 1'.inisterio Nblico i.'ederal, se¡:unda 
edición, ilditoriol Porrúa ) •. ;. '·léxico, .1935, pág. 45. 
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V.- Ia quinta etapa corresponde a CARLOS IV y FER?IANDO 

VII, y se significa como un descanso en la calidad de les Vi

rreyes de la 11.leva España. 

D.irante eates etapas, se dan diversos trate.mientes a -

los indios de la Nueva España, es por eso que son considera -

blea de mencionar puesto que se va dando el nacimiento de una 

legislaci6n que vendría a proteger a los indios de las injusti 

cias y maltre.toa de los cuales eran victimes por parte de un -

grEn m1mero de es"8.ñoles ambiciosos. 

En la primera etapa a que se hace menci6n es la que se 

podria llamar la de la esclavitud. 

Señala el llaeetro Ploris !fargadant, en su obra titulada 

Introducci6n a la Historia del Derecho ~e~ic9.no, QU~ había 

dos formas por las cuales se hacían esclavos. 

- Ia primera consistía en los esclavos que ya existían ~ 

desde antes de la conquista. 

otra ~orma, la segunda, eran los prisioneros que se 

hacían en guerra justa, de españoles contra rebeldes revolto

sos. 

Pero esta segunda forma por la cual ee hacían esclavos -

fue abolida por c~dula del 2 de agosto de 1530, y ratificada 

mediante lea !luevaa Leyes de Barcelona, el 20 de noviembre de 

1542, lo cual se debe a Fray Bartolomé de las Cesas. 

Uno de loa principios que airviero~ como base a Fray Ber

tolomé de lae Casas, fue que ninguna guerra. contra los indios 

era realmente justa. 

Se podria decir que dentro de todo lo malo que tenía y 

que nigniíiceba el ser esclavo, estos tn.:::.l:i~n tenían en el mo

mento en que eran liberados una cierta "compeneeci6n", y así 
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pues se 1es otorgaba.una cierta excensi6n por tres años, para 

el pago de sue tributos. 

De la etspa de la esclavitud se pasa a la de la encomien

da, que surge a ra!z de las medidPs to:oadas por Fray Nicolás 

de Ovando, en el año 1502, y es a él a quien se le otorgan y 

atribuyen las causas de su nacimiento. 

El Maestro Guillermo Floris lfargadant, indica respecto a 

lR enco:.iienda, ''esta surgi6 sobre todo: 

1).- De la necesidad de recompensar a los conquistadores 

de las primeras generaciones. 

2) .- Uel deseo del ere.rio <ie incorpore:- ::. lc:J in.dice e. 

la económia colonial, 

3).- Del deseo de cristalizar el indio sin gastos para la 

corona y, 

4).- De la neceaidad de fortalecer ln organización mili

tar. 

Y contima diciendo el Ita.estro t.!argadant,- mediante la e~ 

comienda, un es"8ñol recibía el privilegio de cobrar los tri~ 

tos de ciertos pueblos indios, de acuerdo con la tasa fijada, 

En cambio debía cristalizarlos, dedicando una cuarta parte del 

tributo a la construcci6n de las iglesias necesarias, aden:ás -

sin deec~n~encia o si la encomienda llegaba a la ultil:lB. gene~ 

ci6n legalmente a:imitida, los indio3 en cuestión eran coneid~ 

radas como liberndoe de lJ\ encomienda y queduban como vasallos 

directo~ de la corona•. (9) 

(9) Floris !largaéant, G>iillerrao, Introducción a la Historia 
del Derecho I<exicano, séptima edición, Editorial Esfinge, 
!Mxico 1S:l6, pá~, 67. 



Por lo anterior se debe de entender, que la encol>i•nda ~ 

era un sistema en el c\1"1 loa indios de la l'lueva España eata-

ban obligados a servir en las cosas pereon?.les de los Sspañ~ 

les. 

Los enco~enderos podian repartirse a los indios como les 

convinJ.era a cambio debían de instruirlos en cosas de la fe y 

pagar una moneda de oro al fisco anualmente por cada uno. 

Posteriormente a la etapa de la encomienda se da una ei

tuaci6n distinta en la llteva España, debido a diversas causas, 

entre otnts, surgen nuevos centros de poblaci6n, se da una po

lítica econ6::ti.ca y un crecimiento de la organizaci6n militar. 

Tojo lo anterior aport6 mejoras para los indios que eran 

explotedo~ 7 humillados, pero el verdadero valor ~ue podemos 

encontrar en esta etapa del Virreyl'l6.to eon las Leyes de Indias. 

señala el r.:aeetro Guillermo Cabanelles, HEn la colonia 

hispanoindia, los trabajadores tenían un estatuto jurídico no 

eut6nomo pero si esnecial, la legislaci6n india resuelve el 

problema social del trabajo con un criterio realista y edemás 

muy :nimanitorio, protegiendo al proletariado sin excluir la 

cordial finnlidad econ6mica de le colonizaci6n" 1 y continua -

diciendo "las Leyes de Indias confirmaron la libertad de los 

aborígenes". (10) 

En algunas de lae Leyes de Indias podemos encontrar ya 

una regulaci6~ en lo referente al contrato de trabajo con -

lo cual se pretendía limitar la edad de ad;::i~i6n en el trabajo 

y le duraci6n del contrato sería por un tiemno de un a~o. 

(10) Oebanellaa, Guillermo, El Derecho del Trabajo y sus Con-
tratos, segunda edición, Bibliográfica Omeba, aie~os Aires 
1970, pág. 45 
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También exist!a otro tipo de limitáciones como aquella 

que oblig«ba al descanso semanario en el día domineo, ader.iás 

de que también fijaba una limiteci6n en lo que se refería al 

trabajo fcrzado. 

Con todo lo anterior lo que se pretendía más que imponer 

una limiteci6n o regulaci6n en materia laboral, lo que rea1men 

te se perseguía era proteger a loe indígenas de los msltratoe 

y abusos ad: como de la <lesmedida ambici6n por parte de loe 

espa!\oles. 

También dentro del ordenamiento legal, ya anteriormente 

cencion.e.do, ~odemoa encontrar que desde esa época se señala ya 

una jornada laboral de ocho horas las cuales se reuartían en 

cuatro horas por la ma.iiallf- y cuatro 'ºr la tarde. 

El Tratado de Versalles como las Leyes de Indias guardan -

grandes ae~ejanzas, en :michos aspectos y sobre todo en lo~que 

se refiere al aepecto de la regulaci6n laboral. 

Sei'llllamos lo anterior debido a que el l'ratado de Verealles 

es, y por mucho, una copi~ de las regulaciones contenidas ya

anteriormente en las Leyes de In1ias. 

Ambas regulaciones se refieren en identica forma a aspec

tos tales con.o: 

1.- El trabajo no debe de ser tomado como un artíoulo de 

comercio. 

2.- El salario deberá ser suficiente, para que al trabaj~ 

dor le de un nivel de vida comodo y favorable. 

3.- En lo que respect~ a la jornada de trabajo ambas re~ 

lacionee, indican que debe se~ de ocho horas el día y 

de cuarenta y ocho nora~ por semana. 

4.- El día de descanso deberá ser en domin;;o. 
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5.- surge el principio, de que a trabajo igual, correspo~ 

de un salario igual sin distin.ci6n de se7.o. 

ó.- Se prohibe el trabajo para loa niffoa asi como la obli 

gaci6n de li!!1itar el trabajo para los j6venes de B.!!! 

bos sexos de tal manera. que contin.ien con su edu

cación. 

En lo referente a la regulaci6n de los delitos durante e~ 

te oeriodo, las penas que se imponían a los infractores a aqu~ 

llos que comatian delitos graves, fueron eubetituidos del an

tiguo derecho del Imperio Azteca por los l'D.levos ordenamientos 

traidos de España. 

En éste periodo la pereecuci6n de loe d~litcs s& llevaba 

a cabo de una manera anárquica, debido a que tanto las autori

dades civiles, militarea y religiosas, invadián jurisdicciones 

imponiendo EUs propias sanciones y m.iltas. 

Aunque se tr~to de remediar esa situación con la promul~ 

ci6n de las Leyes de Indias, obligando a respetar las norma.a -

jur!dichs de los ir.dios, no fue posible, no del todo ya que ~ 

las autoridades hacían aprehenciones de una manera ~ue atenta

ba a la dignidad humana de los ind!genae y sin más limi taci6n 

que su propia voluntad. 

Todos los funcionarios tenían atribJ.ciones pare enterarse 

y perseguir un delito, y d~ ~~te :::inara tbnto el Qobernador, -

como los =orreBidoree y hasta el mismo Virrey podían hacerlo. 

No existia un personaje en especial sobre el cual recallera la 

obligaci6n y facultad para perseguir lo~ delitos o mejor dicho 

a quienes loe cometír:1n. 

Pero no ?.Olamente en el aspecto penal bahía desorden, en 

lo referente a la ad:niniatraci6n TI'.!blica t!lll!bi~n se dabe.n una 

serie de problemas. 



Zato~ proclemae existentes en la administraci6n ;:ública 

se daban ;1rincipalmente ;ior inconformidades en cuanto a los 

encargados de su ree;ulaci6n. 

Lae personas que ee encargaban de llevar la administra -

ci6n en la 'ueva ~spaña, eren nombrados por los Reyes de Es

paña o bien por los Virreyes o loe Corregidores, gente que de 

una SMnera u otra contaba con in:fluencias, con lo cue.l no se

les daba oportunidad de intervenir a los indios. Pero esta si

tuaci6n se t:ren•form6 y por medio de céd•.lla real de 9 de octu

bre de 1549 se ordena y se lleva a cabo una selecc16n de 

indios para el desempe~o de puestos de jueces, alguaciles, es

cribanos y ministros de justicia. (ll) 

Aquelloe 1n:iio3 que ocupaban los puestos de alcaldes se

rien los encargados de perseguir a los delincuentes y también 

se podría decir que a trav~s oe la Instituci6n de la :Promoto-

ría Fiscal, que euree durante el Virreynato, nnce en !l.~xico le 

Institución del ~~nisterio :Fll.blico. 

La Promotor!e Piecal tuvo su origen en el Derecho Can6ni

co y estuvo vigente durante una gran parte del siglo XV. El 

Proraotor ?iscnl era el encargado de vigilar las actividaJes de 

los tribunales que f'tendian a lo criminal :¡ los encargados de 

perseguir a los que cometían algun delito as! coxo de san<::io

rw.r los miamos era.ni 

?J. 'l'ribunal del Santo Vficio. 

- La Audiencia. 

- ID. '.l'ribunal de la Acordada. 

- 3e crean trib~nales para juzgar a 102 vagos y otro 

tribunales que tenían díf erentes e5pecialidades. 

(ll) l>loris ~·nrgadant, GuillH:::o, Ob. Cit. Pág.109 y lll. 
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Con la creación de estos tribunalee se trata de implantar 

un sistema judicial especifico, que se dedicara a perseguir y 

castigar a aquellos que cometían alguna infracción. 

En los años 1570 y 1589 el Virrey Don ll'ertin Enrt'quez r.!!. 

cibe la orden de establecer en todo el territorio de la llueva 

España, El Tribunal de la Santa In:¡uisición, tribunal que est.!!. 

bu integrado por: 

- Inquisidores. 
- secretarios. 
- Consu.l tor'? e. 
- Calificadores. 
- Comisarios. 
- Promotor Fiscal. 
- Abogado Defdnsor. 
- Receptor y Tesorero. 
- Familiarea. 
- ~etarios. 

- Escribanos. 
- Alguaciles. 
- Alcaides. 
- Intérpretes. 

Realmente se 9odr!a considerar a este tribunal, como el 

antecedente real, de las Agencias del Ministerio Pl1blico, ya 

que si se hace una comparación en cuanto a los integrantes de 

ese tribunal con respecto a loe de las Agencias del llininte

rio l'll.blico, se da una gran semejanza entre estos a excepción 

del receptor, tesorero, el familiar, el notario, ~l ~scriba.no 

loe intérpretes y los coneultoree. 

La semejanza entre el Promotor Fiscal y el Agente del Ui

nieterio l?l1blico se da, debido a que el primero de los señala

dos, ten!a como tarea fundamental, el derunciar a loe herejes 

~s! como perseguirlos, de la misma manera a los enemigos de le 

iglesia. 
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3l. Promotor Fiecel llevaba la voz ~.ue acusaba dentro de 

loe juicios, y par!i algunas funciones del tribunal era el con 

dueto entre eete y el Virrey. 

Por lo anteriormente señalado y por otro motivos que se 

analiza~n !Dás adelante dentro de este ~is~o treba.jo podemos 

decir que existe una gran aemeja!'lZa ~ntre les funciones que d~ 

eempeiia el FTomotor Piecal y las que actualmente realiza el

Agente del l'.inisterio Pllblico. 

4) .- •réxico 3iglo XIX. 

El acontecimiento más importante que se da durente este -

siglo XIX, es el movimi~nto de !ndependenciR 1 que ccnt6 cün di 

versa.a ideas de diferentes corrientes ideol6gicas y que en al

gunas ocaeiones no buscaba sino un mejoramiento personal en-

todos loo aspectos y por ello ::::u.et.as de las gentes que interv1 

nieron dentro de este moVimiento, al no tener un resultado que' 

se pudiera asemejar por lo menos a lo que ellos esperaban, 

decidieron abandonar la ºcausa•• y esperar a que se presentara 

otra mejor oportunidad. 

La imnortancia que tuvo el movimiento de Independencia -

obviamente fue enorme desde todos los puntos de vista que se 

pudieran ima~inar, pero los azpectos que queremos destacar y 

que creemos son los ~s importantes, son loa que ee refi~ren ~ 

la materia laboral y a la organización de la justiciB. 

La lucha por la Independencia de la Nueva EapBila empieza 

a gestarse desde el año 1308, ya que es en este a~o cuando los 

criollos piensan que ea el momento para acabar con todos esos 

añoa de hu!IÜllacionea y malos tratos 'ºr parte de los coloniz~ 

dores, movi:niento ~1ue f':e inicin con una idea un tY.nto disfTBZf!. 

da, de lealto1 al Rey ?ernando VII. Oepuás de planear estrat~ 
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gias para empezar la lucha, esta se tuvo que apresurar debido 

a que los cqbecillas del movimiento fueron descubiertos. 

Al ser descubierto el movimiento independiente se tuVie-

ron que to:r.ar las arc..;:!.s antes de lo planeado, y as! la ma.dl'U~ 

da del 16 de septiembre de 1310, el CU:r-« Don Miguel Hidalgo pr2_ 

clama la Independencia de Y.éxico, en el pueblo de Dolores. 

'uienes capitaneaban el movimiento eran en su mayoría 

criollos como el cura Hidalgo, los hermanos Aldama, Allende y 

además el movimiento se extendía a otros estAdos del pa!s en 

donde tambi~n tenían simpRtizantee co~o en el caso del estado

de :,U eré taro, donde contaban con el apoyo de la Corregidora -

Do~a Josefa Ort!z de Domin¡;uez. 

El movimiento de IDdependencia ten!a la idea de e~pezar a 

acabar con el régimen colonial implantado con la lleeada de -

Hernán Cortés, y que a cuyo fin se habíe estado en manos de 64 

Virreyes, la mayoria de los cuales solamente trataba de explo

tar a los indígenas otorgándoles a cambio de su t?"!ibajo una 

condición de vida por demás infrahumana. 

En un inioio el movimiento es encabezado por Mi'>Uel !'.ida!. 

go, pero posteriormente, co~o lo sPñ.Ella el ~aest~o Ploris :icar

gadant, debido a su incompetencia como jefe oti.litar tuvo que 

ser substituido por Allende, quien al llegar al mando un tanto 

tarde no pudo hacer nada y finalmente fue ejecutado lo miamo 

que el cure Hidalgo. 

La lucha Insurgente continda con J OAé !lar!a :.:ore los y Pe.

v6n, que en el aao de 1813, convoca al primer Con¡;reso de

Anáhuac en Chilpancingo, la intenci6n de este .]ongreso era el 

preparar un3 Constituci6n que rigiera las vidas de la nueva -

naci6n y en eee misoo affo de ldl3, ~orelos public6 loe senti

mientos de la Naci6n, documento en el cual se proclama la li-
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bertad de A:n~rica, im~l~nta~Ao l~ Soberanía popular depositada 

en tres poderes, y qui:.á lo ~s i!IIJ>ortunte, la abolici6n de le 

esclavitud. 

De entre los nuntoe ~ue ~cncio~.a el Uongreso de 'Jhilpan-

cingo llevado a cabo el 14 de septiembre de ldl4, esta la de-

claraci6n de Independencia absoluta de la Nueva España, crean

dose a~i mismo la Constituc16n de Apatzingán. 

Al ser fusilado el Genersl ~rclos en el e~o de 1315 y su 

sucesor el español Mina, en 1317, el movi:niento (!ueda en !tlB.nos 

de Vicente Guerrero, quien es el encargado de sos~ener la lu-

chn, y :-or lo menos lo hace hasta 1.821, año en que se fin:s le. 

Independencia. 

Cuando se firma en Acatemp<.n e Ii:;uala lu Independencia y 

con esto la tenninaci6n de la lucha armt11.la, Iturbide ee procl~ 

ms. ell!perador ostentando este nombnuuiento hasta el a.~o de 1823 

en ~ue es 1estet"l'"ado dando lugar a la crcaci6n provisior..a.l de 

un Poder Eje~~tivo, el cual eetaba forma.do por Guerrero, Bravo 

!legrete y otros. 

Para fines de ese mismo año se proclama lo Constituci6n

de la lleJJi1blice ;.'exicaw, siendo su pri:uer presidente el Gene

nll Guadalupe Victorie. 

Pero y a pesar de c:ut: fuc:-o:! !!!'Johos los dirigentes del Cl.2, 

vimi~nto de lnde~enjencia y a pesar de que los intereses Que 

más importaba cubrir eran loF de la clase más desprotegida y 

que por lo mismo debían 1e ser loe más apremjantea, r~al~ente 

y en lo que rc~pecta a 1~ :n=Jterin l~bornl no se dieron caobios 

ni avances renl y aut6nticamente tr~ocendentes. 

A.sí lo señPl&. el t<'Bestro Mario de la cueva, c;uien y con 

respecto a este et~pu de la Independencia co~entó: 
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"A pesar de la hon·1ure. del pensa.:o.iento social de Moreloe, 

el. siglo XIX mexicano no cono·::i6 el. derecho del traba.jo en la 

primera mitad de este periodo, continua aplicandose el viejo 

derecho español como lss Leyes de Indias, La.s Siete Partidas , 

l.a Novisiim r>ecopil.ación y sus normas compl.ementarias". (12) 

Indica el. Maestro Colin Sánchez, "e.l. promulgarse ].a In

dependencia Nacionel, continuaron vigentes las leyes españolas 

hasta ls publicación del. Derecho Español. en l.Bl.2, que cre6 los 

jueces l.etredos del partida, con jurisdicción mixta civil y mi 
litar, conservando su fuero para estos asuntos, así como acción 

j,oyu.1ar p¡:,:-a lo~ ii.4?'litoa de soborno, cohecho y prevaricac16n". 

A partir de la Independencia de •~xico se dan cambios re

levantes en lo concernionte s ls figura de los que hoy conoce

mos como Agente del llinisterio !'liblico. 

Como ys se apunto anteriormente, el Agente del N~nisterio 

Pliblico tiene como raíces o antecedentes la Promotor:!s Pises]. 

que estuvo vigente durente el 'lirreynata. 

Qlsndo se l.ogre la Independencia de M~xico, se col!lienzan 

a expedir una serie de mievs.s leyes que intentaban or~~aniz:1r a 

la incipiente naci6n, leyes que más que r.Rda se avocaban a re

gir la vida política del paie. La. Cons~ituci6n da ~;;atzir..gén -

del. 22 de octubre de lol4, hace referencia a la Instituci6n de 

la Pieca].{a y ordena la existencia de dos fiscales letrados en 

el supremo Tribunal uno de los cuales se encergar{a de loe 

asuntos civiles y el otro de loe criminales. 

(12) De la Cueva, ~·"rio. Ob.Cit. pág. 40 
(13) Colín sánchez, Guil.lermo. Ob. Cit. pág.42. 
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Posteriormente en la Constitución del 4 de octubr~ del -

afio 1824, se incluye al Fiscal como parte inteerante de la 

Corte Suprema de Justicia, y ya en las bases org~:tÍ.css de la -

Bepdbliea del 12 de junio de 1843, se sostienen loa fueros 

eclesiásticos y militares, se exige para toda aprehenci6n un 

mandato judicial, excepto que se trate de flagrante delito en 

cuyo caso se deberie de poner de inmediato al sujeto a disposi 

ción do un or¡¡áno j<1risdiccional. 

Así mismo los jueces teniAn la obligación de declarar pr~ 

~o, a quien lo amerit~ra, durante un plazo no mayor de cinco 

d!as y restringiendo a treinta la detención de las personas 

por autoridades políticas. 

Además se facultó al Congreso para establecer juzgados -

especiales con competencia par9 seguir y castigar a los ladro

nes en cuadrilla, imponiendo que los encargados de administrar 

justicia sean los Tribunales superiores de Justicia. 

También se se~alaba que los ~ueces quedaban obligados pe

ra que dentro del término de tres dias to=ran una declaración 

preparatoria a los acusados que eetubieran detenidos y a su -

disposici6n, momento en el cual se les debería de hacer saber 

la causa de su prisi6n así como loa cargos que hubieran contra 

61. 

El llaestro José Franco Villa seaala que: 

~el 23 de noviembre de 1355, se expide por el presidente 

Comonfort, una ley que extienué le intervenci6n de loe procul'!!. 

dores o promotores fiscales a la justicia federal, después 

Comonfort promulg6 el decreto de 5 de enero de 1357 que tomó 

el nombre de Estatuto Orgánico Provicional de la Repdblica ~e

xieana, que establece: que tod•a las causas de criminales 
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deben de ser públicas presisamente deede que se inicia el ple

nario, con excepci6n de los casos en que la publicidad se con

traria a la moral,que a partir del plenario todo inculpado ti~ 

ne derecho a que se le den a conocer las pruebas que existen 

en su contra; que se le per.:;.ite carearse con los testigos 

cuyos dichoe le perjudiquen y que deben ser oidos en defensa -

propia. 

El proyecto de Constitución enviado a la Asamblea Consti

tuyente, ea donde se menciona por primera vez,a1· ~inisterio -

Pll.blico en su artículo 27, disponiendo que a todo procedimien

to de orden criminal debe, proceder querella o acusación de -

ia parte of e~~id~ o in~t~nci~ del !linisterio que sostenga los 

derechos de la sociedad". (14) 

ID Constitución de 1857, estableci6·con respecto a las -

funciones y nacimiento del b~nisterio Pll.blico, que no existi-

rían tribunales especiales para juzgar los delitos y que sola

mente podrían a.tenderse en los tribuna.les previamente estable

cidos por la ley. 

En los artículos 4 y 8 de la ley de jurados del 15 de ju

nio de 1869 se establecieron tres Promotor!as Fiscal~s pRre. 

los juzgados de lo crimina.1, obligándose a promover todo lo r~ 

lacione.do a le investigaci6n de la verdad, además de interve-

nir en los procesos. 

Tal y como lo señala el Maestro José l'ranco 'filla a los 

Promotores Fiocalea no se lea ~~ede ni debe de considerárseles 

como el antecedente de los A~entes del Ministerio Público ya 

que :-u actuaci6n se limitaba a la de jurado popular al da~ 

ee por abierto el plenario, pero las atribuciones que vino a 

(14) ?r&nco Villa, José. Ob. Cit. ~ág. 47. 
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desecpe~ar el Ministerio Pd.blico como -s.uxiliá.r r)ara una m~jor 

y m4s pron"ta ndminietraci6n de justicia le f·~eron r.oncedidae 

tiemryo deapu6s. 

Las atribuciones y facultades del J·'.inis~erio P6.blico como 

una rMgietr-«tura institúida pare solicitar y auxiliar- en la 

pronta administración de justicia, actuando en nombre de la s~ 

ciedad, asi como pan:: defender ante los tribunales loe intere

ses de los ciuóadános oe fija en el C6digo Ce P~ocedi~ientos -

Penales del 15 de septiembre de 1830, donde ya se le menciona 

como t.'iniste:rio Fi..iblico .. 

.. ,e enta tn:inera es como se encuentra la orcranizaci6n de 

justicia durante el Siglo XIX, con una naci6n que surgía a la 

vida independiente y que luchaba por un mejor nivel de vida y 

que tra.tabq de crear sus prop1~s leyes que asi se lo per

mitiera. 

5) .- Máxico Siglo xx. 

Im~ort~ntea son indudablemente la serie de acontecimien-

tos que se den en este siclo XX, pero pare t:Jfectos de nuestro 

estudio, solnmente comnrenderemos algunos de los más relevan-

tes como los ~contecidos de los ª"ºª la76 a 1911. 

~r..1nte este periodo ?.~éxi.co =e encuentra inmerso vi viendo 

un gran despotismo, y que ~or mucho podría ~er comnaredo a los 

rezi~~nes de los mejoran b~rbones. 

De los anos 1876 a 1910, sol:>mente un nombre ¡;obern6 los 

destinos de r.!~xico, y muy a pesar de los lemae- "SUfr,__tg:ío Sfec

tivo y lto Reelecci6!'l 11
, GUe fíé;>Uni.ron en el Plan de 1\J.xtepec , 

el Poder ejecutivo estuvo, en rauy rep~tidas ocaciones en manos 
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del General Porfirio Diaz, producto de este gobierno se da una 

serie de incoformidades en casi todo el pais lo que trajo las 

consiguientes luchas violentas entre la población y los que 

ocupaban el uoder. 

Para terminar con esa dictadura, en el aílo de 1910, Fran

cisco I. ~adero, realiza el Plan de San luis Potosi, y para 

1911 y mediante elecciones limpias, 11'.adero sale electo como el 

nuevo presidente y Pino SUárez como vicepresidente. El 28 de 

noViembre de 1911, E)niliano Zapata presenta su Plan de Ayala 

~n el cual exigía la entrega de una tercera parte de los lati

fundios a los campesinos, lo cual motivo a que l!'adero prepara

ra una reforma agraria, dRndo motivo al surgimiento de una 

gran rebelión. 

El pueblo de ~éxico se levant6 en armas rruevamente por 

motivos idénticos a los que babia provocado el levantamiento 

en ocaciones anteriorest el mal trato que eufrian por parte 

de loa caciques y el nivel de vida infre.humano, sobre todo en 

los campesinos, nuevamente se manifestaron en una lucha armada. 

A la muerte de lf.adero, Huerta ocupa la presidencia, con 

lo cual la población, casi en general, no estaba de acuerdo. 

Consecuencia de lo anterior ea la creación del Plan de 

Guadalupe llevado a cabo por Don Venustiano cars·an:;a y lo que 

da origen a una triple alianza entre znpatistae, villistas y 

carrancistas. 

Una vez que Huerta es derrotado en el año de 1914, surgen 

como verdaderos triunfadores loa que integraban esa triple 

alianza. 
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Señala el if.3.estro th'irgadant, en su libro titulado Intro-

ducci6n a la Hietoria del Derecho !l.exicano, que durante esta 

revoluci6n se dan una serie de legislaciones con caracterieti

cas ~rogresistas, tendientes e lograr un mejor nivel de vida 

para la pobl~ci6n en general, pero especialmente para. le clase 

proletaria ~ue eran los más desprotegidos. 

A pc,:.rtir de ese mis:no a:i.o de 1914, varias leyes sobre to

do locales imnonian norzM.s laborales en las cueles se observan 

9'J.ntos imnortantes como son: 

- Se estipulan salarios mínimos. 
- Se cancelan deudas de obreros. 
- 5e fijnn jornad~s laborales máximas. 

Con el triunfo de la revolución se come:izó a legislar so

bre diversos ternas, como seguridad social y así ~ambién na.ca 

el Derecho del Trabajo. 

Por lo que respecta a la materia de las jornadas de tra~ 

jo se dan avances muy significativos, y así pues el 8 de agos

to de 1914, se decretó en Aguascalientes la reduc.,i6n de la -

jornadR de trabajo a nueve horas, y se impuso el descanso se~ 

nal además de prohibir la reducción de loe ,:elerios minimos. 

El 19 de sc.ptie:::ibre de ese miEmo año se fija en el Estado 

de Tabasco el salario minimo y 5e reduce la jornada laboral e 

ocho horas. 

~n c~si LQdb la Rc;1blice Mexicana se estaban dando una 

serie de ca::::ibios y en el Esto.do de Jalisco, Manuel V .• Di.egues -

exnidió un decreto sobre jornada de trabajo, en el cual el de~ 

canso serno.nal ere obligatorio adeads de que im~onía·--yacaciones. 

El. affo de l9l4 estuvo lleno de rnievas leyes y el 7 de oc

tubre Aguirre Berlanga public~ un decreto que llevaría por-
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títúlo el de ?ri~era I,ey de Tr&be.jo de la Re•cluci6~ Conót1tu

cionali~ta, qu~ a ~~ vez fu~ substituido y superado por u~ nu~ 

vo decreto del 23 de dicie~bre de 1915 que señal~bc. 

- Como jornada de trabajo, nueve horae. 
- !Tohib!a el trE.bajo a los cenor~a de nueve affoe. 

Imponía salarios mínimos. 
- Otorgaba protección al salario. 

Por otra porte dun:nte ese miemo año, pero en el Estado 

de Yucatán ee ex!liden las leyes cp;.e se conoc-i;i~r. con el nom -

bre de "Los cinco hermanos" y que entre otre.e cosas mencione.be. 

que el trabajo no debía de ser considerado como una a:ercanc!a. 

Realmente todas estas leyes, decretos 7 todo lo demás no 

~ueron sino antecedentes que pugneban por la creación de una -

norma máxima y dentro de la cual se incluyeron obviamente to-

doe ~etoe pr~ce~toa de protecci6n el traba.jedar. 

Una gran decepción provocó el proyecto de Constitución -

sobre todo porque en el no se incluían debidamente el asegura

miento de laa relaciones labol"'hles y que eran conceptos por -

loe cuales ee había luchado y derramado sangre. 

En el artículo GUinto, los rodactoree del proyecto de lr 

Constitución, agregaron un párrafo de un precepto ya existente 

en la vieja Constituc16n y que era el que se refería a limitar 

a un afio la obligación del contrato de trabajo • 

. Un par de iniciativas fueron presentadas por loe diputados 

de Yucatán y Veracruz en diciembre de 1916, referentes a refo~ 

mar eae artículo ~uinto, proponiendo normas concretas a favor 

de los trabajHdoree. 

Pero sin embargo la comisión encar¡:ada de óicta::U.nar so

bre todo ese proyecto, · iba de error en error ya que también 
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prohibí<. el trab:ijo indu.strial pare· las JIUjereis y' lo'1. ni;ios. 

A pesar rle loe errare~ y fql ta dl" conocimientOs t:_ue de:no!. 

tTAron los encarg~dos de la comiei6n, s1Jr.~en nuevas ideas en 

las <:ue ae conteople.n b'?n~ficioe para los trabaje.dores. 

En Yucatán el Diputado H~ctor Victoria pronuncia 'm dis

cureo P.n el ~ial rnanirieeta su inconformidad por la precaria 

situaci6n en la uue :::Je encontraban loa trA'bHjAdores, y pera 

resolver elgunoe puntos anremi;tntee pronon!a.: 

- U. jor~oda de tralmjo. 
- 3.'llqrio 1'!nimo. 
- Descanso Semanal. 
- De le creaci6n de Tribunales de Concilieci6n y 

~rhitni.je, e•c6tera. 

Lbchoe conui.leran que est~ di!:'cureo del Diputado Yictoria 

fue la base del articulo 12). 

Má~ no oolamente el DiJ7..1tado Victoria estuvo inconforme 

con el modo como s·.- trataba n loe trabajadores, habfa otros c2 

mo el tr,;tndista FroylRn c. !f,onjarrez, quien daba iniciativas, 

ideas en lAs ~ue ~eñalabR que un capítulo o título esryecial de 

la Constituci6n deb!a de ser dedice~o ~nica y exclu•ivarnente a 

lo laboral. 

Proponía que los derechos del trabajador deb!an de sepa

rarse de este titulo ouinto e inte&roree en un capítulo espe

cial. Por todo esto, loa debates que se daban en la Oámara 

erAn cada vez más acalorados y apoyaban la adopci6n de un tí1'!! 

lo especial que regulara la relaci6n laboral, l'' cue iue 

apoyaao Am!•liamente por Ca.rre.l"lza. 
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La comisiÓ'' formuló un antiproyecto, hubo un cambio de 

impreaionee con los der..ás diputados lo que dio r.acirrlen~o al 

proyecto final GUe fue turnado a la Coe>isión del Congreso que 

se encargó de presentarlo a la Asamblea. 

El dictacen del proyecto fue, "ln comisión conserva. la 

mayor parte del texto orieinal, hizo varios cambios en algunas 

dispoeicionee, y puso nievas fracciones. 

Después de una breve discusión, el artículo l?.3 fue apro

bado el 23 de enero de 1917"· (15) 

.El 13 de agosto de 1931, se prolllll¡;a oor fin una ley eSP! 

cial pgre los trhb&jadores, la Ley Pederal del Trabajo. 

!Urante este periodo correspondiente al siglo :ce, la fi~ 

gura del A¡¡ente del !Jinisterio Nbli110 no tiene rr'1chP trascen

dencia a pesar de que en el alto de 1903, el 12 de diciembre 

es pro011lgada le primera Ley Orgánica del Ministerio l'liblico -

para el Distrito Pederal y ?erritorios Pedersles, sin embargo 

esta ley tiene el defecto de no indicar claramente cuales son 

les funciones que debe de desempeiier el Agente del Ministerio 

l'Jblico en el proceso 9enal. 

En su artículo primero esta ley expresa: "'C!.Ue el !fini.ste

rio r\l.blico en el fuero comin representa el interes de la eo-

cieo.lh.d unte los tribunales del propio fuero estando encomenda

do el ejercicio a los funcionarios que la ley designe•. (16) 

Esta ley otorga facultades al Poder Ejecutivo Pederel p~ 

ra nombrar al funcionario que h~b~ de desempeñarse como Agen

te del Ministerio Wblico, 

(15) De la Cueva, 1'3rio, El Nuevo Derecho del Trc.bsjo, tomo II 
quinta edici6::i, Editorial Porrúa S.A. México 1979, pág 83 

(16) l'ranco Villa, José. Ob. Cit. "ág. 53. 
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El. e.~!culo tercero de este ley menciona las :'unciones que 

habré de dese~~~ñar, funciones .ue t~obián tr-~taremoe en otro 

de loe capítulos de la ~resente teeis. (Cfr. ~u~to dos, cap!'t!!, 

lo III). 

El 16 de dicie~bre de ¡9oa se crea una rueV>l. Ley Or~nica 

del !.!inisterio ?.iblico Federal y en su reglareentaci6n se esta

blece que es una Instituci6n encargada de auxilia:- la ad~nis

truci6n de j•.tsticia, y en el orden federal procurar la pe:-3e~ 

ci6n, im•esti5¿ci6n y represión de los delitos- de competencia 

de los Tribunales Federal.es as! como defender los intereses de 

la Federaci6n antP. la .?.:.~rc::::a ~orte de Justicia, Tribunales de 

(:ircui to y Juzgl?doe ñe Distrito. 

Les funciones del ;.gente ,Jel :t.inisterio Nblico dependen 

del Foder Ejecutivo. 

En la Conet1tuci6n Política de la P~ptiblica Mexicana del 

5 de febrero de 1917, ee reconoce a trav~s del artículo 21 y 

102 el monopolio de la acci6n penal por parte del Estado y 

además sé encomienda su ejercicio a un s6lo 6rgano que es el 

Agente del !anisterio Pl1blico, oreaniMnóolo como un organismo 

propio, con funciones propias, y sin privarlo de sus funciones 

de acción y requerimiento, persiguiendo y a.cunando en los tri

htn~l~3 ~ loo r~~vons~bles rle un delito. 

Pan< poder ajustar las funciones de la Instituci6n con -

los pre1!eptos C'onsti tucionales, se expidió e:i los mesen de -

agodo y septi~mbre del año 1919, la Ley Orgánica del 1.'inist.!!_ 

rio F\S.blico Federal y en lllteria Cozdn, Pn ~2ta ley se plas;,a 

ron l~a ideas plante~das en la :onstituci6n, y facultq ~l ~ti

'1isterio Pl1bl ico a desiotirse •le la acción intent:1tl·,, pero y 

n :ie!JHr di;o todo, e0t;-t. ley observa erand~s l::te;un:os, u'1 len,eu::.je 
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vago e impropio y términos poco claros, así lo se~alan conoce

dores de la m..~teria como lo es el ?t.aestro Jos~ Franco Villa. 

l:Uevamente el 2 de agosto de 1929, se expiói6 otra Ley -

Orgánica del ~inisterio Pliblico, lo que constituia el primer -

gran intento formal para adaptar las funciones del Ministerio 

Plibltco, sobre todo con las necesidades de la poblaci6n que ya 

eran más apremiantes, como resultados de las constantes evolu

ciones de la sociedad y el crecimiento de la misma. 

De todas esas leyes que se realizaron, aleuna.s de ellas 

tuvieron pequeños cambios en sus dieposiciones, otra veces eo

lam~nt~ l~s variaban el nombre, y deeptl~e de algunos años se 

lleg6 a pen8'1r que en nombre indicado que debia ~ener esta ley 

era Ley Orgánica de la Procuradurie. (}eneral de la Rep>lblica, -

posteriormente en el año de 1977, el primero de diciembre, nu~ 

vamente se le csmbi6 la denomi!'k~ci6n quedando como Ley Orsáni

ca de la ProcuradurÍR General de Justicia del Distrito Federal 

ley que hasta nuestros dias ae encuentra vigente y que determ!_ 

na con IIJ'1yor claridad las funciones y atribuciones con que 

actualmente cuenta el Agente del Ministerio Pdblico. 



JORHAD~ DB TRABAJO DEL MINISTERIO l''JBLICO. 

CAl'lIDLO II 

Concepto Jurídico de Agencias de Ministerio 

Fl1blico y sus Jornadas de Trabajo. 

1).- Concepto Jurídico de Jornada de Trabajo 

l.l).- En la Doctrina. 

1,2).- En la Legislac16n. 

1.3)·- ?bestro Concepto. 

2).- Concepto de Agencia del itlinisterio 

Pliblico. 

2.1).- En la Doctr1Mo 

2.2).- En la LegislsoiGn. 

2.3).- Nuestro Concepto. 
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CAPITULO II. 

Colli!epto Juridico de Aeenci~s de r.:irÍisterio Público 

y ~19 jornadas de trabajo. 

1).- Concepto Jurtdico je Jornada de Trabajo. 

El: dar un concepto que se refiera. a lo que debemos de en

tender como jornada de trabajo, i~plica que se debe de !12.cer -

desde dos puntos de vista, uno el doctrinal y el otro ~ue se

rá el legislativo. 

El poder conceptuar actual~ente la Jorr~da de TTabajo se 

debe de comprender como un auténtico logro, uno de los princi 

pales quizá, üe l~o cbt~nidos por la ol~se tr-J.bajsdo:ra ya que 

su conceptuaci6n permite determinar el tiempo que el ~?'9b&.ja

dor debe de estar al servicio del petr6n. 

Desde el momento en qu~ los trabajadores comenzaron a 

luchar por los d~rechos que nece2ariamente debían de tener e~ 

mo talea, uno de tos !fUntos im~ort~ntes era el referente a e~ 

tablecer una jornada de trabajo j\l•ta y digna. 

fil. trabajador a trav~s del tiempo pretendió Tle se le 

otorga.re. una jorn:..ida, que no reb<."'lsara los l!t:útes ·-:.ue como S!, 

res hu:r.anos ¡¡odian le.borer, y& ~ue en algun tiempo y de mane

ra obligatoria su jornada era de "sol a aol'', que obviamente 

era. por de m.1s excesiva ~ 1~ju=tR, ya qua el desgaste que su.

fria tanto físico cc:c ~ental era enorme. 

in. hecho de ~oder concept\iar la Jornada de Trabajo, per-. 

mitio no solamente enber durante cuanto tiempo el trabajador 

esta a di=poeici6n del petr6n sino que ~or otra parte también 

permití6 saber el gre.do de rendimiento y da~ga.at~ fisiologic6, 
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de la cua1 se puede deducir que ha cayor desgg.ste del tr.1baja• 

dor, su desempeño y rendimiento a un tiemno wás o menos largo 

ser<l mayor. 

1.1).- En la Doctrina. 

En lo que respecta al estudio doctrinario de la concep~ 

ci6n de la Jorn!ld.a de Trabajo, primera.mente ee dnbe de conocer 

y entender lo refcrc:-ite o. lns palabras "Jornada" y "Trabajo" -

Así pues la palabra. ºJornada", el significado que ae le 

da dentro del leng'~aje usual es el relacionado a la medici6n 

o a la determinaci6n de un periodo de tiempo. 

3timol6gico..::c:ltc el sienificRdO de la palabra "Joma.da" 1 

se deriva de un vocablo de origen italiano "Giornata•, que si.1:, 

niíica11 Día". 

En el lenguaje jurídico usual generalmente se entiende 

en el sentido relacionado a lo laboral, ea decir, el tiempo 

que va a durar une Uetermina.da actividad, tiempo que se dedica 

de manera. reiterada a desempeñar una misma actividad. 

Con relaci6n a esta palabra, los doctrinarios también dan 

su punto de viota, como lo señala el Maestro Rafael CSldera,

quien cencione que la palabra Jornada; "viene del latín DIUR

NUS, que significa tiempo c;ue dura l!i cle.ridad del tiempo Diu~ 

no, o camino que se hace duran~e un día". {1D) 

Lo 3nterior nos dnric la idea de que tan sólo se refiere 

a jornada a aQuel trabajo que se realiza diariamente, pero y 

por extenci6n se habla de jornnda semannl. 

(lB) Caldert'., Rafnel, ~crecho del TrabRjo, segunde edici6n, -
EditoriRl El Ateneo, Argentina, 1972, o6g.52 
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La jornada de trabajo puede convenirse entre el trabaj~ 

dor y el patrón, y ésta puede ser menor a la fijada por la ley 

y lo cual no afecta el carácter de trabajador de quien la de

sempeí'la. 

Actua1aente y por regla casi general, los empleados labo

ran jornadas de ocho horas, las cuales pod~ ser contilltl.as o 

bien distribuirse del modo que le convenga al trabajador y al 

patrón, dependiendo si el trabajo a realizar es extremadamente 

pesado o agotador. 

La doctrina ha querido manejar el concepto de jornada de 

trabajo de la forma más sencilla y entendible, por parte de 

loa trabajadores, enfocando sus estudios a un objetivo que es 

el proporcionar loe mayores beneficios posibles a los trabaja~ 

dores, y para lograr esto se debe de comenzar por una jornada 

laboral justa. 

Respecto a la palabra •trabajoM, primeramente sei'ia.laremos 

como fue considerada anteriormente por los filósofos. 

El fil6eof o Aristóteles consideraba al trabajo como una 

actividad que era únicamente propia de esclavos. 

En torno al término "trabajo" las opiniones se han dividi 

do, algunos autores seí'lalan que proviene del Latín Trabe, 

Trabis, que significa Traba, ya que el trabajo se traduce en -

una traba para los individuos d~bido a que 3!c=pre ll~VR iMpl! 

cito un esfuerzo. 

Otras corrientes úbican al término trabajo, dentro del 

Griego Thlibo, que significa apretar, oprimir o afigir y algu

nos otros más señalan que su raíz esta en el término Latín La-. 

borare o Labrare, que quiere decir Labrar, relativo e la La -

branza de la Tierra. 



;::J. concepto que noe da al Diccionario de la Real Academia 

Esca...'\ola ee: "El esfuerzo hutnano aplicado a la producci6n de -

la riqueza". (19) 

•.¡uizé el concepto de la Real kcademia Española sea el más 

apropiado toda vez que todo trabajo, requiere de un esfuerzo -

de quien lo realiza y esta ~eetinado a la creaci6n de aatiefa~ 

torea. 

A la palabra trabajo se le ha considerado de diferentes 

maneras y as! pues algunos, como Arist6teles, lo consideraban 

como Un.'.l actividAd propia y única de los esclavos, otros, como 

lde.rx consideraba que el trabajo de alguna manera se comparaba 

con una mercancía qu~ se mide con el reloj, idea que fue cam,:w.;;.. 

biando y modificándose, y en el Tratado de Versalles ya se co~ 

eidera que el trabajo no debe de ser comparado con ur.e. mercan

c!a. 

En la legislaci6n Mexicana a través de la Ley ?ederal del 

Trabajo en eu artículo tercero toma la idea del Tratado de VeI 

sa1les y sef'lala que1 "El trabajo es un derecho y un deber so

cial. ~o un articulo de comercio ••• •. 

El Maestro Imrio de la Qleva entiende la palabra trabajo 

como HToda actividad b:=::!na, agregando que esta actividad, pu~ 

de eer, intelectual o material independientemente del grado de 

preparaci6n, técnica requerida para ca.da profesi6n u oficio". 

(20) 

Señale.mes también el concepto que con res~ecto a la jo~ 

da de trabajo nos da el l\Bestro José Montenegro Baca, quien 

(19) Diccionario de la Real Academia Española, E!ditorial Sope
na, S.A. Barcelona, 1969. 

(20) De la Co.eva, !fario. Ob. Cit. ¡iég. 160 
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dice que1 "Jornada de trf'bajo es el tiempo que el trebe.jador 

está a disposición, en sentido ac~lio del empleador". (21) 

No estamos de acuerdo con la definici6n antes mencionada 

y que nos da el Maestro Monteneero llaca, ya que señala la fre

se "en sentido amplio" lo que podría en un momento determinado 

entenderse, como que el trabajador está obligado a realizar ~ 

cualquier tipo de actividad en el tiempo durante el cual esta 

a eerv:t.cioe de su patrón y sin import8r que esa actividad see 

diferente a la que dio su origen a la relación laboral. 

Anteriormente tanto en la Legislación, como en la Doctrina 

y la Jurisprudencia, jornada de t?"f'bajo no significaba un cd-
mero de horas que el empleado deberia de estar al servicio del 

patr6n, sino que el"t1. la presthciGn del tr&.bajo por un r:i~ero -

de horas que se hubiese estipulado, y a falta de estipulación, 

por los máximos legal.es. 

Con lo anterior se entendia que la jornada de trabajo era 

la prestación efectiva de siete u ocho horas de tn<bajo. 

Bato se ~odr!a interpretar como que ei el trebajad~r se 

contrata.be por un niimero determinado de horas y dun<nte algu-

nas de esas hora.e no dee~mpeHa su tre.ba~o, er&. proble~ de ~l 

ya que se le contrataba por horas efectivas de t?"f'bajo, y de 

eea manel'!< qu~daba sujeto por el tiempo indispensable pare que 

desarrollara esas horas efectivae por las cuales hab!a sido 

contratado, esto As, que mientre.s que no cumpliera con eee 

tiempo efectivo, no podía decirse que cumpli6 su jornada de -

trabajo. 

(21) Montenegro Baca, Jos~, Jornada de Trabajo y Descanso 
Rem.ineredo, Tomo I, e.e. México 1972, pi{¿;. 91. 
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?osterior.:iente la frase, "trabajo efectivo~, fue cambiada 

para llegar al concepto que ahora se tiene del trabajo y de 

sus principios, que da como resu.l.tado un nuevo conoepto que es 

toma.do por la ley y que señala: 

" Jornada de trabajo, ea el tiempo 

durante el cual, el trabajador, 

eeta a disposición del patrón 

pare. prestar su tre.bajo 11 

Pero y a pesar de que ha quedado definid~ dentro de la 

ley lo que es una jornada de trabajo, el !m.estro N~etor de 

.&.:.e~ , pree~n~a una r_ueva problemá.tie& colateral a la jornada 

laboral, y esta se refiere al tiemoo de medici6n de la misma.. 

Ia problematica se refiere a la cuesti6n de saber si se 

debe considerar dentro de las jornadas de tre.bejo 1 el tiempo -

que ee lleva el trabajador en desplazarse de eu domicilio al -

lugar donde presta sus servicios y viceversa. 

Este punto que seña.in el Jita.estro Ue !.Uen deb!a de ser a~ 

lizado más profundamente por los legisladores para tratar de -

dar una respuesta que fue:rR satisfactoria. 

En lo que se refiere a esa euesti6n, en un principio la 

doctrina señ~l6 que únicamente debía de computarse en la jo"'!!. 

da de trabajo el tiempo ef ectivamen~e l&b~rn~o ?Cr ~l tt"flbaja

dor, dejando fuera el tiempo utilizado para comer, el tiempo 

de reposo, as! como el tiempo en el que el trabajador entra 

a. la empresa y sale de elle. 

?ara la. doctrina este tieI!lpO es vaci6, ya. que durante este 

tiempo no se presta efectivamente un trs.bajo. 

Otro criterio posterior de lG doctrina, consideri> GUe úrtj. 

cemente debe üe computRrse como p~rte de la jornnda de trabajo 
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el tiempo que el trabajador ee encuentre a disposici6n del 

patr6n para prestar sus servicios. Con este criterio tambi6n 

se deja fuera el tiempo de reposo, el tiempo de comida y el -

tiempo que transcurre desde que el trabajador entra hasta que 

sale de su centro de trabajo. 

Pe~o otra parte de la doctrina da otro criterio, en el -

que oonaideran que el tiempo de oomputaci6n de la jornada de 

trabajo, seri el tiempo durante el cual el trabajador se et>-

ouentra a diepoeici6n del patr6n para prestar sus servicios. 

Este criterio por parte de la doctrina e11 el miBllO en lo 

que se refiere a squal tiempo que el trabajador utiliza para 

comer, como reposo, y el tiempo que tranacurre desde que el 

empleado entra hasta que sale del centro de trabajo , dejando-

1.o ~era de los que se p!.lede conaid•rar jornada de trabajo. 

Un criterio mils por parte de l.a doctrina, es el que cona! 

dera que el. tieapo de comp!.ltaci6n de la jornada de trabajo de

be de inol.uirae desde qua el trabajador entra al lugar donde 

l.abora hasta que sal.e, incluyendo ademils dentro de l.a jornada 

tambi6n el tiempo que util.iza el. trabajador pera trasladare.e -

de su hogar al. empleo y viceversa. 

De acuerdo a l.os divereoe criterios sustentados por la 

doctrina, l.a l•t •n •l con::epto que da de ~oniada de trabajo 

acepta que la jornada l.aboral., es el. tiempo efecti1'8lllente tra

bajado y el. tiempo vaoio en el cual. el. trabajador pone a disp2 

eioi6n del. patr6n Sii energía incluyendo el tiempo de reposo y 

dejando fuere. el. tiempo que utiliza en el trayecto del. hogar -

al trabajo y viceversa. 

De acuerdo a l.o seftalado por la ley, realmente el tiempo 

que ee util.iza por el trabajador para trasladarse de su. domi-
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cilio al lugar donde presta sus servicios no debe de comp11tar

se dentro de la jornada de trabajo, debido a que durante ese 

tiempo el trabajador no esta prestando ninglin servicio al pa

tr6n, además durante ese tiempo no ee encuentre realizando 

ningiin servicio. 

Históricamente, la jornada de trabajo, ha eido tena y pun

to de lucha por parte de la clase trabajadora, que ha pugnado 

por U!Jll reducción de la misma. 

Pero ese reduoción de la jornada laboral no es por simple 

capricho del empleado, eino que la necesidad de limitarla obe

dece e diversos aspectos, psicológicos, mAdicos, econ6micos y 

aociales. 

Desde el punto de vista a6dico una jornada exceeiva o de

maaiedo prolongada disminuye la capacidad del trabajador, pro

duce cansancio y agotallliento, lo cual puede repercutir en si

tumiciones graves coao eerian loe accidentes de trabajo, que en 

dltima instancia perjudican al patr6n. 

&n lo referenta al aspecto peicológico, une. jornada pro-

longade aCUllllla fatigas que pueden causar disturbios emociona

les con la consecuente dismirución de la producción. 

Económicaments influye repercutiendo en la dismir11ci6n ~ 

productiva al no laborar en plenitud de facul.tadee, y social

mente el laborar una jornada exa&erada, impide al trabajador -

desenvolverse, convivir,con el medio que lo rodea. 

Adem'-e de lo anterior se sostiene que una jornada da tra

bajo eexoeeivamente larga embejece al que la realiza de una ~ 

manera prematura y degenera la raza, 

De acuerdo a los diferentes trabajos que ea realizan la 

diemi111ción o limitaci6n a la jornada de trabajo no debe --
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ser general, sino que se debe de atender a las características 

propias de cada relaci6n, a eu naturaleza, pues es cierto que 

en ocasiones se requiere de un esfuerzo físico o mental mayor 

en cuyos casos la jornada laboral debe ser menor de ocho horas 

y en cambio existen otras relaciones labol"9.les en las que el 

esfuerzo no es tan fuerte por lo que no es necesario reducir -

la jOrn!lda, 

E:l. llhestro José Davalas considera que: "le jornada de tl'!!. 

bajo máxime. de ocho horas, es lnllllllnitaria de modo generel pero 

coneiderando la naturaleza del trabajo, la jornada deberá ser 

acorde con dicho trabajo•. (22) 

Dentro de la idea de reducir la jornada de trabajo otor-

gsndo al trabajador un día ms de descanso se lleg6 a implan -

tar en a.iestro paíe la llamada semana inglesa, y de la cual el 

llhutro llario de la cueva nos señale.1 •1e. lluada se-na ingl,!!. 

ea, esta vieja idea proclamaba la conveniencia de distribuir 

las horas de trabajo de tal euerte que ee formara un dia de -

descanso cont!mio, de una tarde y un die completo, y sigue se

ñalando, •10 que se quiere decir, que el tiempo de trabajo 

puede ordellllrse de tel manera, que el d!a sábado concluyan las 

laboree a medio dia•. (23) 

Al referirse loe doctrinarioe a la jornada de trabajo en 

cuanto a eu dUraci6n, se presenta lo que se podría llan:ar una 

justi~icaci6n de los patrones, es decir, ee les selle.la que si

al trabajador se le fija una jornada laboral justa el desempe

fto de 6ete será 111.1cho me eficaz, y lo cual repercutirá en ma

yores ganancias para el mismo patr6n. 

(22) Davalas Morales, José. Derecho del Trabajo, tomo I, edit~ 
riel Pornia S.A. México 1983, pág. 267. 

(23) De la cueva, Uario, Ob. Cit. pág. 274 
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l..2) •- En la Legisl.aci6n. 

Bs en la l.egislaci6n donde se encuentra plantéada la con

ceptuaci6n real. de lo que se debe de entender como jornada de 

trabajo. 

Beta regulaci6n en cuanto a l.a jornada de trabajo no sol~ 

mente ea contemplada por la Conatituci6n Política, sino que 

tambi6n por la Lay Pederal del Trabajo y la l.ey reglamentaria

del. apartado B. del. articulo 123 Coruttitucional. 

lA Oon~t1tuci6n Política de M'xico da la oportunidad de 

que las distintas leyes especialea que re;;ulan la relaci6n la

boral, conceptuen la jornada de trabajo. 

Le. regulac16n Constitucional., en lo referente a la rela-

oi6n laboral, la oontempla en el articulo l.23 en ambos aparta

dos A. y B. 

Sin embargo y en lo que ae refiere a nuestro trabajo y e~ 

tudio, solamente mencionaremos l.aa fracciones que se refieren 

sobre la jornada de trabajo en ambos apartados. 

Y de esta manera seflalaremos lo que indica el. artícu1o --

123 de la Conetituci6n y qua dice: 

" Toda persona tiene derecho al. trabajo digno 

y socialmente átil, al erecto se promoveran 

la oreaci6n de empl.eos y la organizac16n so

cial para el. trabajo, las cuales regiran: 

A.- Entre los obreros, jornal~roe, empleado9 

domAeticoe, artesanos y, de una manera gene

ral todo contrato de trabajo. 

I .- La duraci6n de la jornada máxima será de 

ocho horas. 
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II.- La jornada mxima de trabajo nocturno S!_ 

rá de siete horas. 

~edan prohi'oidss: Las labores insalubres o P!. 

ligrosas, el tra'oajo nocturno industrial, y tg, 

do otro trabajo despuás de las diez de la no

che, de los menores de diecisáie años; 

IlI.- Queda prohibida lR utilización del tra

bajo de loe menores de catorce años. Loe ll!ayg, 

res de esta edad, y menores de dicis,is, ten

drán, como joma.da máxima, la de seis ~o,,..e. 

IV.- Por cada seis días de trabajo deberá di~ 

f?iJ.tar el operario de un dia de descanso, 

cuando menos". 

B.- "Entre loe Poderes de la Unión el Gobier

no del Distrito Federal y sus trabajadores: 

I.- La ;jornada diaria máxima de trabajo diur

no y nocturno será de ocho y siete horas res

pectiYa..mente, las que excedan serán extl'1lordi 

narias, y se paganln con un ciento por ciento 

mas de li. ra=-·wraci6n fijada psra el servi

cio or:l.inerio. En ning>ln caso el trabajo ex

traordinario podrá exceder de tres veces con.

secuti vas; 

II.- Por cada seis días de trabajo disfrutará 

el tr4bajador, de un dia de descanso, cuando 

menos con ~oce de salario integro; 

III.- Los trabajadores go:oarán de vacaciones 

que rnuice serán menos de veite diae al aao•. 
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Con respecto a lo que seilslan lae leyes especial.es en lo 

que se refiere a la jornada de trabajo, apuntarem9s aquello 

que es interesante de conocer respecto de las misma.a jornadas 

laborales. 

De esta manera la Ley Yederal del Trabajo nos de su con-

oepto de le jornada de trabajo y asi lo sefl.ala en eu articulo 

58. 

Articulo 58.- "Jornada de traba.jo es el 

tiecpo durante el cual, el trabajador 

está a disposición del patrón para P="'~ 

te.r su trabajo". 

Este artículo nos ~iene a aclarar aquel error de conside

rar la jornada laboral, como el tiempo efectivamente trabajado 

por parte del empleado, tal y como se lleg6 a considerar por 

alSunas sectores de la doctrina. 

Aunque el error por carte de la doctrina consideró que 

de alguna manera ee e.clara con los conceptos que otros doctri

narios dan, al señalarse dentro de la legislación este concep

to, se debe entender que pera efectos de ley se considera ou

bierta una jor<l:l~2 ~~ trabajo por el tiempo en que el trabaja

dor eetá a disposición del petr6n, indeper..dien~emenL~ de que 

esté laborando durante ese tiempo o no. 

Y con respecto a la jornada de tral:-ajo, la Ley Federal 

de Trabajo, contin.is indicandoi 

Artículo 59·- "El trabajador y el ;;ntr6n 

fijarán la durt.ci6n de la jornada de t~ 

bajo sin que pueda exceder de los máximos 

legales. 
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Los trabajadores y el patr6n pocll11n rapa~ 

tir las horas de trabajo a fin de perclitir 

a los primeros el reposo del sábado por -

la tarde o cualquier modalidad equivale!!-

te 11
• 

Con el precepto anterior lo que se pretende ee el otorgar 

mayor tiempo de descanso para el trabajador y aai pues permite 

el que la joma.ca de trabajo se implante por medio de un acue~ 

do entre patr6n y empleado. 

La repartici6n del tiempo sea cual sea el acuerdo al que 

lleguen las partes, el tiempo laborable no deberá de rebasar -

los máximos legales de cuarenta y ocho horas seme.nnl.es. 

El campo de aplicsci6n de la Jornada de Trabajo, abarca a 

todos loa que realizan una labor subordinada a un patr6n, em

pleados, obreros, aprendices, todas las personas ocupadas en 

eue reapeo,ivoe establecimientos, quedando a salvo loe patro

nee, los cuales no eatan sujetos a una limitaci6n en cuanto al 

tiempo laborable. 

Articulo 60.- •Jornada diurna es la comprendida 

entre las seis y las veinte horas. 

Jornada nocturna ea la aomprendidP. entre las 

veinte y las seis horas. 

Jornada mixta es la que comprende periodos de 

tiempo de las jornadas diurna y nocturna, 

aie=pre ~ue el periodo nocturno sea menor de 

tres y media horas, pues si comprende tres y 

media o más, ae computará jornada nocturna". 
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Dentro del capítulo de le jornada de trabe.jo de la Ley P~ 

deral y como ya lo hemos apuntado anteriormente, el artículo 

61, es quizd uno de los logros máe importantes conseguidos por 

la clase trabajadora, ya que eso le pe:nili.ti6 tener una jornada 

laboral justa, humana y en la cual se cuida mda la integridad 

física del trabajador. 

Artículo 61.- "La duraci6n mdxima de la jornada 

será1 ocho horas la diurna, siete la nocturna, 

y eiete horas y media la mixta". 

Artículo 63.- •;:urante la jonia.da continua de 

trabajo se concederá al trabajador un descanso 

de media hora por lo menosn. 

El art!culo,anterior no hace referencia al momento en el 

que el trabejador debe descansar, dando as! la posibilidad a 

que eea el patr6n, con acuerdo del trabajador, quien decida en 

que momento el trabajador puede tomar la media hora , la cual 

se computará como tiempo efectivo de trabajo, esto cuando el 

trabajador no pueda salir del lugar donde preste eue servicios. 

Muchos son los preceptos, ademda de loe an•erioree, en ~ 

loa que se encuentran principios que tienden n proteger al tl'!. 

bajador, y la Constituci6n Política alberga un benefico más ~ 

ra el ~nib~jador. 

~ando un trabajador sea eu3eto de abusos en el co~~""to 

de trabajo, el artículo 123 fracci6n veintisiete en el inciso 

a). ae~ala que1 

Articulo 123, apartado A. 

Y.XVII. "Ser4n condiciones nulas y no obliga.. 

r4n aunque se exprese en el contrato• 
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A).- Loe que estipulen una jornada inhumana 

por lo notoriamente excesiva. dada la indole 

del trebajo". 

En cierta forma la fr~cci6n anteriormente señalada del 

articulo 123 apartado A. guarda una relación con lo-que sei\a

la el a;rticulo 63 de la Ley Federal del Trabajo, ya que este -

otorga un descanso de media hora para los trabajadores, consi

derando injusto el laborar ininterrumpidamente en una jornada 

de ocho hora.e. 

Kl. periodo antes mencionado de media hora, no se debe de 

confundir con el periodo do comide. y el. cual ee menciona. en el 

articulo 64 de la Ley Federal del Trabajo. 

Este descanso de media hora se da cuando se realiza una 

jornada de trabajo continua, en cambio el tiempo para comer se 

da lo mismo en una jornada contilllla que en una discontinua pe

ro tanto el tiempo de comida como el de reposo son computables 

dentro de la jornada de trabajo cuando el trabajador no sale 

del lugar donde presta sus servicios. 

Hay algunos a11tores que mencionan que podr1a ser aconsej~ 

ble el establecer un contrato individual la libertad para que 

el trabaj~dor salga del centro de trabajo y de esta manera no 

computar como tiempo Ja traba.jo el que se 1e otorga tanto para 

la comida oomo para el reposo. 

Es obvio y lo podemos eeaalar as!, que el articulo 123 

Constitucional en eu apartado A. es un articulo de garantía 

!!OCial. 

Fero tambi~n la legislación bu.rocrática se refiere a las 

jornadas laborales y esto mismo lo menciona en sus articulos 

del 21 al 26 en los cuales se reglamentan las jornadas diurna 

nocturna y mixta. 
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La jornada diurna comprende de las seis e las 

'17einte horas. 

La joniada nocturna, de las '17einte e las seis 

horas. 

La mixta, eerá de parte diurna y de nocturn.:?. 

Como se puede apreciar no existe ninguna. dii"erencia en

tre la legislaci6n laboral burocrática y la no burocrática ;a 

que ambas regulan lo relativo a lee jornadas de trabajo de la 

miema manera. 

l.)).- lhestro Concepto. 

Para poder expresar r..ie~tro concepto en relac16n a la 

joma.da de trabajo, tanto la doctrina como la leg:l.slac16n son 

las tu.entes principales en las que nos debemos de apoyar ya 

que es en ellas donde se sustenta la reglEllllentac16n. 

l'!Uestro concepto con relaci6n a la jornada de trabajo ea 

el eigu.iente1 

Jornada de Trabajo: 

Ea el tiempo durante el cual el tra

bajador esta a disposici6n del pa

tr6n, obligado a realizar un trabajo 

durante un tiempo preViamente esta

blecido. 

En nuestro concepto se eei'l'.ala que ee el tiempo durante 

•l cual el trabajador esta a disposiai6n del patr6n, con lo 

que queremos decir, que dnicamente el tiempo que se ha marcado 

como jornada de trabajo, será el cue el trabajador este obli~ 

do a laborar, sin que el patr6n pueda de alguna manern obligar 

al trabej~dor pera que lo realice fuera de las horas de la jo~ 
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nada estipulada. IUrante el tiempo que el t,-,.bajador está a 

disposici6n del patr6n debe de obedecer las ordenes de 6ste , 

siempre y cuando esas ordenes sean en relación al trabajo o 

actividad que deaempefia el empleado. 

El. hecho de que el trabajador conozca desde el momento de 

contratarse el tipo de jornada que va a desarrollar, sentimos 

que da un.. mayor seguridad al empleado, puesto que en c:uchsa-

se acostumbra rolar a los traLajadores en diferentes turnos , 

esto es, lo mismo trubajan una jornada diurna, ~ue la nocturna 

o la mixta, sin contar con el consentimiento del trabajador, -

con lo que se impide que el e::;,plea.do organice de une. mejor ma

nera au tiempo libre. 

En el concepto anteriormente apuntado no incluimos prinai 

pios tales como el tiempo que ocupa el trabajador para deapla

zaroe de su casa a su lugar de trabajo y viceversa, ya que es

to ha sido considerado de una manera amplia por loe diferentes 

sectores de la doctrina, y de algu.na manera nos unimos a la r!, 

soluci6n en el sentido de que no se debe de comp11tar dentro 

del tiempo de la jornada de trabe.jo, el tiempo durante el cual 

el trabajador se traslada de su hogar o la empres~. 

Lo anterior debido a que consideramos que la jornada de 

trnbajo ee debe de empezar a computar desde el momento en que 

el trabajador ingresa al centro de trabajo y no en el momento 

en que sale lle su casa para dirigiree a eu tre.bajo, ;¡a que 

durante ese tiempo no está a diepoeic16n del patr6n ni tampoco 

está realizando ninguna actividad para el pa.tr6n. 

2).- Concepto de Agencia del Ministerio Pl1blico. 

Uno de los obstaculos que existen para poder da1· una defi 
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niei6n de lo que es la Agencia del Ministerio Pliblieo es que 

ni ln doctrina ni la legislaci6n que la regulan, han dado una 

conceptuaci6n, sino que s6lo se limitan a dar una serie de ex

plicaciones de lo que debe de entenderse como funcionario AgeE 

te del !4inisterio Wblico. 

A pesar de lo anterior, si se podría dar una pequeña expli 

caci6n acerca de lo que es la Agencia del w~niaterio PIÍblico. 

Las Agencias del Ministerio Pl1blico, se entienden como el 

lugar de trabajo, lugar en donde se realizan las funciones 

persecutori?e de loe d~litoe por parte del Agente del !tiniste

rio Nblico. 

Tambi~n se puede considerar como el lugar donde las pers~ 

nas acuden a informar de algun delito que se hubiese cometido 

ya see en perjuicio propio o bien de terceree personas. 

Dentro de las Agencies del Ministerio Pl1blico encontramos 

el eiguente personal1 

El Agente del OCinisterio Pliblico. 

Oficiales Secretarios. 

- Oficiales ~'.ecan6grafos. 

- Defensores de Oficio. 

- ll!~dicos LegistPe. 

En otros sectores, dentro de las Agencias del ~~nieterio 

Nblico tambi~n encontramos: 

- Un Juez calificador. 

- Un secretario. 

- Un V.ecan6grefo. 

n estudio ,.ue tiene por objeto el presente trabajo ea la 

Agencia del l4inisterio Pl1blico, ya que es en el.la en donde 



-53-

desarrolla su trabe.jo el Agente del l!inieterio Pdblico 7 sen-

timos que no se podría hablar de una Agencia del Ministerio 

Pdblico sin el Agente del Ministerio Pdblico 7 viceversa. 

Principalmente no es la Agencia en sí lo que se trata de 

de!inir, sino que más bien la jornada de trabajo que realiza 

el A;;¡ente del Ministerio Pdblico, pero el hecho de que se en-

cuentren íntimamente ligados la !igura del A;;¡ente con la Agen

cia hace que no se pueda desprender el uno de la otra 7 que se 

tenga que realizar el estudio de ambas, de una manera paralela. 

z.1).- E:: le Doctrina. 

Doctrinariamente se lleva a cabo un análisis amplio sobre 

l!ls !uncionee, atribuciones 7 obligaciones del", 'Agente del Mi

nisterio Pliblico, debido a que es una Instituci6n en la que se 

delega le !ecultad de integrar los elementos necesarios para 

que en un acto ses conaiderado como un delito 7 por tanto su 

estudio se refiere principalmente a ello. 

Uno de los conceptos que se consideran más amplios 7 mls 

específicos ee el que noe da el lllaeetro <Juillenno Colín 5'n ~ 

chez, ~ que en el abarca tanto el origen como les funciones , 

7 de une. mimna manera sei'1Bla de una fo:naa clara sus objetivos, 

oomo a la subordinaci6n a que se ancuentra. 

Dice el Maestro Colín 5'.nchez 1 

"El Ministerio P.lblico, es una 1nstitu

ci6n dependiente del estedo(Poder Eje

cutivo) que ectua en repreeentec16n del 

interes social, en todos aquellos c~ 

sos que le asignen lee le7es•. (24) 

(24) Colín sánchez, Guillermo. Ob. Cit. pdg. 86. 
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El concepto anterior es verdaderamente amplio, y como lo 

veremos posteriormente, es una instituci6n dependiente del Po

der Ejecutivo y de funciones administrativas, 

Además de estar encargado de la persecuci6n de los deli~ 

tos, el Agente del :t.inisterio Wblico también tiene funciones 

enc!llllinadae a defender el interes social. 

El Maestro Jos6 Franco Villa, ta.mbi6n nos da a conocer su 

ooncepto y nos sellala lo que se refiere al Ministerio Pdblico 

en el carecter federel1 

•EJ. Ministerio Pdblico Pederal es 

una instituci6n dependiente del 

Ejecutivo Federal presidido por 

el Procurador General de la ReP'.!, 

blica quien tiene a su cargo la 

persecuci6n de todos los delitos 

de orden federal y hacer que los 

juicios se sigan con toda regul~ 

ridad para que la administraoi6n 

de ~usticia sea pronta y expedi-

ta, e intervenga en todos los 

negocios que la ley determine". (25) 

Al Agente del lt:l.nisterio l?l1blico se le ba llegado a cona!, 

derar de diferentes manera" y la determiw.ci6n de ::::i natuJ"Al.e

za jur!dica ba provocado una serie de discusiones entre la do~ 

trina. 

Y es! dentro de les diferentes determinaciones que se le 

han atribuido encontramos que se le ha considerado como: 

(25) Franco Vil1a, Jos6. Ob. Cit. pág. 3, 
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l.- Como un re pre eentant e de la sociedad. 

2.- Como un órgano administrativo. 

).- Como un órgano que ectde con el cerá!:_ 

ter de parte. 

4.- Como un órgano judicial. 

5.- Como un colaborador de la funci6n 

jurisdiccional. 

En lo que se refiere a considerarlo como un representante 

de le sociedad, esto se debe e que muchos doctrinarios lo sie;2 

ten como el encargado de ejercer la tutela jurídica general, y 

que tiene como fin el normal desenvolvimiento de la sociedad. 

Como un 6rgano administrativo, debido a que la doctrina 

considera, que cc:o tal, eeta destinado al ejercicio de las 

acciones pena.lee. 

A este respecto el Jllaeatro Colín sáncbez señala: 

"La naturaleza administrativa, de la actuaci6n 

del Ministerio l'll.blico, reside en la discr~ 

cionalidad de sus actos, discrecionalidad que 

radica en le fecul tad que tiene para determi

nar, si debe de proceder o no en contra de 

una persona•. (26) 

El motivo por el cual se ha llegado e considerar con el 

carácter de parte, ea debido a las facultades qus posee y en 

donde· a estas se les en~~~ntld.n caractc~!~tics2 ~senciales de 

quien actúa como parte. 

Algunos doctrinarios como lo son sabatini y Guilieno Ve

eeelli, lo equiparan como un órgano judicial, debido a que 

(26) Colin sáncbez, Guillermo. Ob, Cit. pág. 89 
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en virtud de que como l.a potestad judicie.l. se encarga del. man

tenimiento y actuaciones del. 6rgano jurídico, y como este l.o 

abarca el poder judicial., se encuadra entonces a l.a actividad 

del. Agente del :.linisterio :Eliblico en el.l.a. 

Como un col.aborador de la funci6n jurisdiccional, se l.e 

ba l.l.egado a considerar de esta manera, debido a las activida

des que realiza a través de l.a secuela procedimental, por el. 

hecho de que todos loe actos del. Ministerio !'dbl.ico van enca

minados a l.a aplicsci6n del. derecho al. caso concreto. 

Estas son las diferentes formas como se l.e considera a 

l.a Inatituoi6n del Ministerio Fliblico, por diferentes sectores 

de l.a doctrina. 

Lo que es indudabl.e sea que asten de acuerdo o no,los do~ 

trinarios en cuanto a la función que desempeila el. Ministerio 

:flibl.ioo, l.o que si es oie:rto, es que el papel. que desempei'la es 

importantieimo en l.a sociedad, ein importar como pueda eár ººE 

siderado, es un 6rgano encargado de apl.icar l.ae l.eyas penal.es. 

Pero tambi6n tal. vez cada uno de las criterios, en sus 

diferentes puntos de vista, tengan 9ll pa:rte de raz6n en la 

forme como l.o han considerado, y nos uniremos al. que l.e confi!. 

re funciones administrativas, ya qua el. nombramiente del A8en

ta, ee derive del Poder Ejecutivo, a trav6s del Procurador Ge

neral de la Repúblio~. 

Be importantieimo al. conocer el. significado tanto de la 

palabra Ministerio, ad como de la palabra Mblico, esto como 

un punto interesante y necesario para proseguir con el presen

te trabajo de tesis. 

El significado de l.a palabra ltinisterio se deriva del La

t!n !l!INISTERIUM, que significa¡ Cargo que ejerce uno, Oficio, 
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una ocupación especialmente noble y elevada. 

En lo que respecta al significado de la palabra Pliblico; 

su significado lo encontremos tambi6n derivado del Iatín, BU -

BLIGUS, POPOLUS; que significa Pueblo, indica lo que ee nvto-

rio, visto o eabido por todos. 

De·lo anterior se puede desprender lo siguiente en cuanto 

a la significación gramatical de la palabra ll!inisterio Pliblico 

y que significaria: 

Cargo que se ejerce en relaci6n al pueblo. 

2.2).- En la Legislaci6n. 

la Ley que actu~lmanta rag:il~ ¡ regl.a~entB lae funciones 

del Funcionario Agente del Ministerio l?liblico, es la Ley Orgá

nica de la Procuraduría General de la Repliblica y seg(m esta -

misma ley para dar este concepto nos debemos de ubicar en el -

pasado, hasta llegar a la Ley Orgánica del Ministerio Pl1blico 

publicada el 16 de diciembre de 1908. 

La Ley aeaal.a1 

"El Ministerio Pliblico es una instituci6n, 

encargada de auxiliar 

de la justicia,9n el 

la administración 

orden federal ee 

procura la peraecuoi6n, inveatigaci6n y 

repreai6n de loa delitos de competencia 

de los tribunales federales y de defender 

loe intereses de la Pederaci6n ante la ~ 

prema Corte de Juetioia, Tribunales de 

Circuito y Juzgados de Distrito, dependi.!!,!l 

do sue funciones del Poder Ejecutivo, por 
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conducto de la secretaria de Justicie". (27) 

Como lo a.notamos anteriormente las leyes que se encarga. -

ban de regular las funciones del Agente del ?üniaterio Pdblico 

desde que este aparece como tal, cuchas veces s6lo cambiaban 

de nombre y as! tenemos¡ la Ley Orgánica del Ministerio N.bl.1-

oo, de diciembre de l.908, que posteriormente cambia a Ley de 

la f'rocuradur!a General de la Replblica, plblicada en el eño 

de 1971, y que más adelante cambiaría de nombre al de Ley Or~ 

nica de la Procuraduría General de la Replblica, pro::ulgada el 

12 de diciembre de 1983, y que actualmente regula y reglamenta 

las !"Unciones del Agente del Jllinieterio Pliblico. 

El comentario que hace el C6digo de Procedimientos Pena~ 

les para el Distrito Federal, de 1931, en 111.1 articulo segundo, 

es el siguiente en relaci6n al Agente del liinicterio Pliblico. 

Articulo 2.- "Al Ministerio Pl1blioo corresponde 

el ejercicio exclusivo de la acci6n penal. la 

cual tiene por objeto: 

1.- Pedir la aplicaci6n de las sanciones est!. 

blecidae en las leyes penales. 

II.- Pedir la libertad de loa presos en la foi:_ 

ma y t~rminos que previene la ley. 

III.- Pedir la reparación del daao, en loe t~r

minoa espeoi~ieadoa en el o6digo penal•. 

La actual. Ley Or~nica lle l.!! Procuraduría Genere.l de la 

Repiblica, entr6 en vigor a partir del 10 de marzo de l9B4, y 

ea ésta la que actualmente regula las funciones del Ministerio 

P\iblico, y ee en ella en la que se plasman las atribuciones ~ 

del mismo. 

(27) Franco Villa, Josá. Ob. Cit. pág. 55. 
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Realmente coneideramoe que por lo que se refiere a loe 

conceptos que la legislaci6n nos da en lo que se refiere a le 

figura del Agente del Ministerio :Pdblico, son muy concretas y 

encierran en un e6lo concepto, tanto funciones, como loe trill!!, 

nales ante loe cuales se promovera la aplicaci6n de la justi -

cia. 

2.3).- lt.testro Concepto. 

Fara poder expresar un concepto propio en relaci6n el te

me que se esta tratando, debemoa de apoyarnos en planteaaien

tos que tanto la l>octrina como la Ley nos sel'lalan, definitiva

mente ti:.l. va~ coincida y por 1111cho con conceptos que se dan ~ 

por diferentes autoree en relaci6n a la materie, tal como lo 

apuntamos con stertoridad, pero es que los conceptos que se -

dan en este sentido son tan concretos y completos que no dejan 

lugar a ,..ohas dudas. 

l'bestro concepto es el siguiente. 

Kl Kini•terio Pdbliao es ullll Inotituci6n 

dependiente del ~oder Ejecutivo, que re

presenta el interea aociel, preeidida 

por un Procurador General de Justici~ 

del Distrito Pederal, en materie comdn 7 

un Proaurador GeMr.l de la Repdbliea en 

cuanto a 1111teria federal, y que tiene a 

11U cargo el auxiliar en la adlliniatra 

ci6n de jueticia, procuft\ndo la investi

gnci6n y persecusi6n de loe delitos. 
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Con releoí6n el oonoepto anterior no creemos que se tenga 

que deagloser con el fin de tener una mejor comprensión del 

mismo, puesto que abarce conceptos fmJS' sencillos, órigenes del 

Ministerio Pdblico y que lo encontramos en el Poder Ejecutivo 

presidida por dos Procuradores uno para el Distrito Federal y 

que ectuartl. en aquellos casos de orden comin, y uno !Dll.s que 

será el General de la ReFSblica pera loa casos de competencia 

Pederal. 

En cuanto a las funciones que desempeí'la el Agente del llli

niaterio Pdblico tambi&n son conocidas, y en nuestro concepto 

solamente las apuntamos como el perseguir e investigar los de

litos además de coadyuvar en la aplicaci6n de la justicia. 

No tratemos dentro de ese mismo concepto nada en releci6n 

a la Jornada de Trabajo del Agente del Ministerio Pliblico ye 

que de todo lo relativo a la jornada laboral se tratará de una 

manera ll>Jcbo de eittensa en el capitulo cuarto de este mismo 

treba~o de teaie. (Cfr. infre. pág. lll) 

Capitulo en el cual se tratará todo lo relativo a le jor

nada que desempe!la, desde su r6g1men laboral, el patr6n del 

Agente del Ministerio Pl1blico, hasta conceptos tales como vac!_ 

ciones, salario, p•rcepcionee extraordinarias, T desde lu•go 

un análisis detallado en relaci6n a la Jornada Laboral que de

eempeí'la.. 
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CAPITULO III 

Naturaleza Jurldioa de las Agenoiaa del lfin111t11rio 

Pdblico. 

~i&«a lo que 1111 puede conaiderar en el sentido de la 11&

"1rale~a jur!dica del Agente del IUniaterto Pdblioo e11 el -

que 6ste eurge 111111 que nada debido a la neceeidlld de aplicar 

la11 leJ'e• peral.e11, una aplicaci6n que no •• p1&ede J' .. cho •!. 
nc11 se debe de realizar de um manera arbitraria, eino por el 

contrario de wa •Mra jueta. 

El ~~eC'.it!.Yo Pede:ral. otorga faCll1tadH a eato11 funoio~ 

rioe que deeigia con el nomb:r-e de J.gente del lliniater1.o Plibli

co, y que 11e encargará de awciliar en la peraeCllci6n de los 

delitoa y una 1111111 pronta adminilltraci6n de ~u11ticu. 

Se coneidera que rea1Mnh el t.cente del TIU.niaterio Pdb11 

co realiu. funcionea de caricter adminiatrativo, ccnaideraci6n 

a la que ae llega, ya que collO ae sabe, llllB tuncionea dependen 

del Procurador General de 1a Repdblica, tuncioll!lrio (lUe depe&

de del FOder 3,1eClltivo. 

!amb1'n ae le cona1dera al a11111ter1.o Pdb1ico cOllO un 6r

Cilü0 del ~do que cuenta con cia:racteri11tioa11 propia• J', 1111 

Yida HtA lntS.-me ligada a la aoci6n pen&l en J.aa -lH 

111111 "1noione11 eon de oartcter polltloo J' adain1etratiTO, 

En realidad el llllliaterio Pdblico no H un 6rpnc que 11e 

encargue de impartir juetioia, 11lno que ea un 6rgano de tipo 

administrativo que vela por que 11e aplique la ley, eotricta-

mente por 1011 encargados de im1'8rt1r justicia, como lo son los 
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jueces de loe juzgados penales, 

le.e funciones ~ue realiza le son derivadas por el Ejecuti 

vo, que es el encargado de conservar el orden y vigilar ia. ee

¡¡uridad pdblica, así como de velar por la ejecución y a.~lica~ 

ei6n de la ley penal.. 

Esta facultad es delegada para su ejercicio e.l ld:!.nisterio 

l\iblico, lo que da lugar a. que sus funciones sean de carácter 

administrativo. 5e considera que la funci6n que res.liza. el Mi

nisterio Pdblico es privilegiada y por tanto fácilmente puede 

llegar a abusar de ella, pero el Agente del lünisterio Público 

debe de ser el más fiel guardian de la 107, pidiendo la justa 

penalidad de un criminal.. 

El Ministerio Ñblico conetitaye una unidad en el sentido 

de que todas las personas que componen la instituci6n, son -

considerados m.i.embros de un s6lo cuerpo, ba~o una sola direc -

ci6n. 

Como ya ha sido señalado en otro capítulo anterior (Cfr. 

supra. pág.55), de este mismo trabajo se le considera e.l Mi

nisterio Pl1blico:~or.o; 

l.- Como un representante de la sociedad. 

2.- Co:::o un 6r~no administrativo que actua 

oon el carácter de parte. 

3·- Como un 6rgano judicial. 

4.- Como un colaborador de la funci6n juri~ 

diccional. 

Los puntos antes eel'lal~dos ya fueron tratados un poco más 

a!llpliamente en este mismo trabajo. 
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l.- Fundamento legal del Agente del Lti.nisterio Público. 

El fundamento legal que autoriza la existencia del Agente 

del ~~nisterio PÚblico, lo encontramos, principalmente, en la 

Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos y en la 

Ley Orgánica de la Procuraduria General de Justicia del Distri 

to Federal. 

Por lo que se refiere a su fundamento constitucional este 

lo encontramos en los articulas; 21, 73, 102, y 103, en los 

que se establecen las facultades especificas del Ministerio 

Fll.blico. 

Cuando por fin se dio por terminada la revoluci6n se 

reunieron er. la Ciudad de Quer6taro el congreso Constituyente 

que fueron los encargados de expedir la Costitución de 1917 

y durante la celebración de este Congreso hubo algunos arti~ 

los que se trataron más ampliamente o que causaron una mayor 

discusi6n. 

De los articulo a los cuales se les dedic6 mayor tiempo -

para su aprobac16n estan el 21 y 102 que se refieren a la fi

gura del Ministerio Fll.blico, y la discisión se daba en rela~

ci6n a las arbitrariedades que se cometian en la investigaci6n 

de los delitos por parte de los jueces, estando el Ministerio 

Fll.blico s6lo como figura decoratiYa y que no ejercia la fun --

ci6n ~uc le ~crre~pond!a. 

Todas estas discusiones que se daban pugnaban por situar 

a cada uno de los anteriores funcionarios en el lugar que le 

correspondia, quitándole al juez la facultad de policia judi 

cial y de acusador que hacía los cargos. 
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La comisión que presentó a discusi·Sn el articulo 21 del 

proyecto, estaba formada, entre otros, por los siguientes Di~ 

tados: 

l'rancisco J. l6igica, A1berto Roznán, Iuis G. !r.onzon, Enri

que Rocio y Enrique Colunga. 

ta' discusión que se daba en torno a este articulo 21 se -

refería a que algunos diputados creían que se atacaba o cont~ 

decía el penaamiento de Don Venuetiano carranza, y el cual coJ:! 

eiat!a en dejar la persecucion da los delitos en manos de la 

autoridad administrativa y la función que desempeñaría el 11! 
niaterio :t\iblico, ser!a de mero vigilante del total cumplimieJ:! 

to de lo anterior. 

En una nueva sesi6n en la que se presentó un proyecto foE 

mado por la comisión se presenta y expresa la idea del diputa

do Colunga. 

furante esta sesión se trató de explicar de la manera más 

sencilla el art!culo en discuai6n, as! como la redacción del 

mismo a lo que finalmente la asamblea termin6 por aceptarlo en 

t6rminos generales, siendo esa redacción la qua conserva a~ 

tualmente el citado articulo constitucional. 

Al pro1111lgsree l~ Constitución de 1917, las facultades 

del li!inieterio l't1blico se unif1car6n, con lo que se hizo de 

esta una Istituci6n, un organismo integral para peraegu.ir los 

delitos y adamá8 tenia una absoluta independencia de poder 

Judicial. 

El articulo 21 de la Constituci6n eatableoe de qú~ m.nera 

ee determinan las atribuciones especificas del llinieterio :1\1--

blioo en general. Y entre esas funciones tenemos la que se r!_ 



fiere a la persecuci6n de los delitos. 

?ara tener una mejor idea de lo antes planteado ea nece~ 

sario conocer de una manera integra. lo que señala el articulo 

21 Constitucional.. 

Articulo 21, parrafo primero: 

"IA i!Djlosici6n de las penas ea propia 

y exclusiva de la autoridad judicial 

la persecuci6n de loa delitos incum

be al Ministerio l'Úblico y a la Poli 

cia Judicial, lo cual estará bajo la 

~utoriW.d y 

aquel", 

mando inmediato de 

?:!. ~aestro Juventino v. Castro considera en cuanto al coa 

tenido del articulo anterior que 6ste es llllY completo y confo,t 

me a la male avanzada doctrina. Además considera que s6lo abBU!: 

das interpretaciones que de 61 se han hecho, han colocado al 

Ministerio :El1blico sorpresivo, pero y sin embargo, el crecimiea 

to que ha tenido esta Instituci6n ha creado un 6rgano que 

amenaza con llegar a la categoría de un monstruoso poder. 

Al igual que llllchos otros preceptos legales, el articulo 

102 Conati'tucional fu• aproba~o por los Consti~~7antaa da loa 

aftos 1916-1917, sin mayores discuciones. 

Es este articulo de la Conetituci6n en el cual observamos 

en su contenido las bases sobre las cuales deberá de actuar el 

Agente del ~inisterio Pl1blico. 
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Realizaremos la transcripción textual, en sus dos prim!!_ 

ros parrafoa del articulo entes referido. 

Articulo 102. 

"Is. ley organizará e.l Ministerio Ptlblico 

de la federación, cuyos funcionarios s!!_ 

rán nombrados y removidos, por el Eje~ 

tivo, de acuerdo con la ley respectiva, 

debiendo estar presidido por un Procu~ 

dor General el que deberá tener las 

mismas calidades requeridas para ser 111 

nietro de la ~prema Corte de Justicia. 

Incumbe al llinisterio Mblico de la Pe

deraci6n perseguir ante loe tribunales, 

de todos loe delitos de orden Federal ; 

y, por lo mismo, a ~l le corresponderá 

solicitar les Órdenes de aprehensión 

contra los inculpados, buscar y pres~ 

tar las pruebes que acrediten la respo~ 

sabilidad de estos, hacer que los jui~ 

oios, se sigan con toda regul.aridad pa

ra que la administración de la justicia 

sea pronta y expedita, pedir la aplica

ción de las penas e intervenir en •odos 

Apunta el Maestro Guillermo Colin sánchez que "tomando en 

cuenta la organización politice que nos rige y por otra parte 

el articulo 102 Constitucional el tipo de leyes substantivas 

en materia penal en algunos casos el cardcter del sujeto que 

comete el delito, podemos establecer que en la RepÚblica Mexi-
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cana existen: Zl lüniaterlo Pliblico del Distrito ?ederal. 1 el 

Ministerio Pliblico Militar y el Ministerio Pliblico del ?uero 

coadn, para cada una de las entidades federativas"; (28) 

Unic~mente señalaremos que el fundamento legal del ;tinis

terlo Pliblico Militar se encuentra establecido en el C6digo 

de Justicia lf.ili tar del 28 de agosto de 1933, 

A pesar de que en miestra Constituci6n Política no se meg 

oiona al Ministerio ~blico llilitar, se puede decir que su ba

se la encontramos en el articulo 13 de la Constituci6n, -;a que 

este seflala¡ "el fuero de guerrs", y as! mismo el articulo 21 

que ore~ la Inat1tuci6n en general. 

A lo anteriormente señalado debemos afladir que al frente 

de este Ministerio Pliblico Militar, se encuentra el Procursdor 

General de Justicia ~~litar, y que en el articulo 39 del refe

rido Código de Justicia Militar se seHal.a que serán sus jefes. 

Otro de los fundamentos legales que autoriza ~ reglamenta 

las funciones del Agente del rtinisterio P\!blico le encontremos 

eel'lalado en el articulo 73 baoe 5a. que indicas 

J.rticulo 73, El Congreso tiene facultad: 

VI.- Pare legislar en todo lo relativo al 

Dietrlto Pederal, someti~ndose a las 

baees siguientes. 

5a.- El Ministerio I\1blico en el Distrito 

Pederal estará a cargo de un ProCUI'!!, 

dor General que reeidirá en la ciu-

dad de M~xico y del m1mero de agen-

t ee que determine la ley, dependien-

(28) Colín sd.nchez, Guillermo. Ob, Cit. pág. 105. 



~o dicho funcionario directemente 

del Presidente de la Rep>ibliee -

quien lo nombrará y removerá libre

mente." 

Tal y como lo señalamos en páginas anteriores de eete mi~ 

mo capitulo, edemá5 de le Constituci6n Politice, este le Ley 

Orgánica de le Procuraduría General de Ju9tiei:a del Distrito 

Federal de 1938, como los pilares legales respecto al ori-

gen del ltinisterio Pliblico. 

Dicha ley sefu>lebe en su articulo primero. 

Articulo l. La Procuraduría Ganerel de 

Justicia del Distrito Pedera.l, es le 

dependencia d~l Poder Ejecutivo Pederel 

en le que se integra le Institución del 

Ministerio Fl1blico del Distrito Pederal 

y sue auxiliares directos, pare el des

pecho de lo" asuntos que aquella atri1'!!, 

yen los artículos 21 y 73, fracci6n VI, 

base 5a. de le Constituci6n Polítics

de loa Estados Unidos Mexicanos, el pr~ 

sente ordene.miento y lea demás disposi

ciones legales epliceblea. 

Por otra parte los C6digoe Federal.ea de Procedi!!tientoa -

Pena.las de loa al'loe 1851, 1869, esí como el ordenamiento legal. 

de 1397, otor¡;aron el Viniaterio PISblico le facultad de alegsr 

y fon:ular pedimentos, mientras y en tanto ~ue el C6digo del 

el'lo 1903 consider6 a la Inatituci6n como una parte eut6nom. 



2.- !Unci6n del Agente del Ministerio P6.blico. 

El Agente del hnisterio Pl1blir.o tiene c¡ue desempeñar -

una serie de funciones específicas 1 que astan señaladas en 

diferentes ordenamientos legales como lo son: 

I.- I.a Constituci6n Polític~ de los 

Estados Unido a Mexicanos. 

II.- El C6digo de ?rocedimientos P~ 

nales para el lJistrito F~dera1. 

III .- Ley Orgánica de la Procuraduría 

de Justicia del Distrito Pede-

ral. 

3~n estos loo tres principales ordenamientos legales en 

los cuales se se~alan las funciones a desempeñar por parte de 

los Agentes del Ministerio.Pl1blico. 

l'llncionea1 

Tal y como lo señel.a el artículo 2l de la Constituci6n la 

funci6n principal del ~inisterio Pl1blico serás 

- La persecusi6n de los delitos. 

Por otra parte el artículo l02 de la miBlllO. Consti tuci6n , 

indica que son de incumbencia directa del Minieterio Ñblico -

de la Fedarac!6n: 

Persecusi6n ante los tribunales de 

todos los delitos del orden federal. 

Solicitar ordenes de aprehensi6n con

tra loe inculpados; 

- !Uacar y presentar las pniebae c¡ue 

acrediten l~ responeabilidad de 6stos. 



-71-

- Hacer que loe juicios se sigan con to

da regularidad para que la adminietra

ci6n de justicia sea pronta y expedita. 

- Pedir la aplicaci6n de las penas. 

- Intervenir en todos los negocios que la 

misma. ley determine. 

- El :t.inisterio Ñblico Pederal interven

drá en todos los negocios en que la Pe

deraci6n fueRe parte, en loa casos de 

los diplomáticos y c6nsules generales 

cuando el Procur.:>dor as! lo designe. 

En aquellos ct::tsoe que ee eucitaren entre 

dos o más estados de la Pederaci6n o en

tre un estado y la Pederaoi6n o entre 

los poderes de un mismo estado. 

En loe caeos en que deba intervenir el Ministerio Pd.blico 

de la ?ederaci6n, el Procurador General, podrá intervenir por 

sí, o por medio de alguno de sus agentes. 

Por eu parte el C6digo de Procedimientos Penales eei'lal.a 

en ..U artículo 201 que corresponde de manare exclusiva al w.
nisterio Pliblico, el ejercicio de la acci6n penal la cual tie

ne por objeto• 

l.- Pedir la aplicaci6n de las acciones 

establecidas en las leyes penales. 

2o-·Pedir la libertad de los procesados 

en la forma y t~rminoe ~ue previene 

le Ley. 

3·- Pedir le reparaci6n del de~o en loe 

t~rminos especificados en el C6digo 

Penal. 
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De la misma manera este cli.Slllo ordenamiento legal indica 

en su artículo ); "corresponde al :.!inisterio Eúblico": 

l.- Dirigir a la policía judicial en la 

investigaci6n que ésta haga para COfil 

probar el cuerpo del dolito, ordená~ 

dole la práctica de lae diligencias 

que a su juicio estime necesarias 

para cum~lir debidamente su cometido 

o prácticando él mismo aquellas dili 

gencias. 

2.- Pedir al juez a quien se le consign6 

el 6UJe~o, la práctica de todas aqu~ 

llas diligencias que, a su juicio 

sean necesarias para comprobar la 

existencia del delito y de sus moda

lidades. 

J.- Ordenar en loe casos a que se refiere 

el articulo 266 de este mi"mo '>6digo 

y pedir en los demás casos la deten -

ci6n del delincuente. 

4.- Interponer los recursos ~ue señala 

la Ley y seguir los incidentes que 

la mis:ua a.dmi ta. 

5.- Pedir al juez la práctica de las di 

lisencias necesarias para comprobar 

la responsabilidad del acusado. 

6.- Pedir al juez la aplicaci6n de las 

sancionee que en el caso concreto 

estime anlicables., y 



7·- Pedir la libertad del detenido cuando 

~sta proceda. 

Por lo que respecta a la Ley Orglinica de la Procuraduría 

Genen\l de Justicia del Distrito Pederal, 6sta sefiala en sus 

art!culos 2, 3, 5, 6, las funciones y atribuciones de Ministe

rio l'l1blioo. 

Articulo 2.- La Instituci6n del Ministerio 

Pl1blico del Distrito Pederal, presidida -

por el Procurador General de Justicia del 

Distrito Federal, en su carácter de repre

e~ntcnte social, tendr4. lae siguientes 

atribuciones, que ejercerá por conducto de 

su titular o de sus a~entes y auxiliares 

confoxine e lo establecido en el articulo 7 
de esta ley: 

l.- Perseguir loe delitos del orden colllin, 

cometidos en el Distrito Peders.l.. 

2.- Velar por la legalidad en la esfeni. de 

su competencia como uno de los princi

pios rectores de la convivencia social 

promoviendo la pronta, expedita y d•bi 

da procuraci6n e impartici6n de juati

da. 

3,- Proteger los intereses de los menores 

incapaces, así como los individuales 

y aociales en ganenU., en los t6rri>!. 

nos que detexininen lea leyea¡ 
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4.- CUidar la correcta aplicación de las 

medidas de política criminal, eri la 

esfera de su competencia; y 

5.- las demás que la ley determine." 

Por su parte el artículo 3 dispone1 

Articulo 3·- "En le persecución de los 

delitos del orden coimin, el Ministerio 

Pll.blico le corresponde; 

A.- En la averiguaci6n previa; 

1.- Recibir demJ.ncias, acueac1onee o qu!. 

rellas, sobre acciones u omisiones 

que pueden constituir delito. 

2.- Investigar loe delitos del orden co

m1n con auxilio de la policia judi

cial y de la policie preventiva. 

3·- Practicar las diligencias necesarias 

para la comproo~ción del cuerpo del 

delito y la probable responsabilidad 

de quienes en ellos hubieran interv~ 

nido, para fundamentar, en su caso, 

el ejercicio de la acción penal; 

4.- Restituir al ofendido en el goce de 

sus derechos, provicional e inmedi~ 

tamente, de oficio o a petición del 

intorenndo, cuando e~t6 comprobado 

el cuerpo del delito de que se trate 

en la averiguaci6n previa, ordenando 
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que el bien se mantenga a disposi 

ci6n del V~nisterio Público si se e!!. 

tiI!tl.re necesario; y en su caso; exi

jiendo se otorge garantía la cual se 

pondrá a disposici6n del 6rgano ju

risdiccional, si se ejercita acci6n 

pena.1; 

5.- Solicitar la aplicaci6n de las medi

das precautorias de arraigo y la 

6rden de cateo, en los t6rminoe del 

artículo 16 Conetitucionsl¡ 

6.- No ejercitar la acci6n Penal¡ 

a).- Cuando los hechos de que cono~ca no 

sean constitutivos de delito, con-

forme a la descripci6n típica cont!!_ 

nida en la ley pensl1 

b).- Cuando se acredite plenamente que 

el inculpe.do no tuvo intervanci6n 

en los hechos punibles y s6lo por 

lo que respecta a 61; 

c) .- Cuando la responsabilidad penal se 

hubiere extinguido legalmente en 

los t6rminos del C6digo Penal; 

d).- Cuando de las diligencias practica. 

das ee desprenda plenamente que el 

inculpado actu6 en circunstancias 

que excluyen la responsabilidad pe

nal; 



-76-

e).- OJ.ando adn F~diendo ser delictivos 

los hechos de que se trate, resulte 

imposible le prueba de su existen~· 

cia por obst,culos materiales insu

perables. 

B).- En el ejercicio de la acción penal y 

durante el proceso. 

l·- :Promover la incoaci6n(comenzar, dar

inicio), del proceso penal. 

2.- Ejercitar la acci6n peral ante loe 

;juzgados competentes para loe delitos 

del orden comin, cuando exista derun

cia o querell.a, est~ comprobado el 

cuerpo del delito y la probable res

ponsabilidad de quienes hubieren in

tervenido, solicitando la correepon.

diente 6rden de aprehenei6n o de com.

pereoencia; 

).- Solicitar en los t6rminoe del artiéul.o 

16 constitucional, las &rdenee de

oateo que eean necesarias; 

4.- Poner a dispoeici6n de la autoridad 

judicial sin demora, a las personas 

detenidas en loe t•rminos de las 

disposiciones constitucionales y le

gal.es ordinarias. 

5.- Remitir el 6rgano jurisdiccional que 

lo haya solicitado, e les personas -

aprehendidas en el cumplimiento de una 
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6rden dictada por este, en los térlll! 

nos señalados por la consti1'<lci6n P~ 

lítica de los Estados Unidos Mexica-

nos; 

6,- Ejercitar la acci6n penal. ante el 

juez de ls Ciudad de ~xico, en los 

ceses de detenidos por delitos del 

6rden com1n cometidos fuere del Dis

tri to Pederel pidiéndole que se re~ 

auelva en los términos del articulo 

19 de la Coneti-tuci6n Pol!tica, sin 

perjuicio de que determine lo relati 

vo a era competencia; 

7·- Pedir el embargo prece.utorio de los 

bienes pare el efecto de repareci6n 

del daao de todos loe casos, sal.va

que ésta se garantice Bátisfactori~ 

mente; 

8.- Aportar las pruebas pertinentes y pr~ 

mover en el proceso las diligencias 

conducentes al debido esclarecimiento 

de loa hechos, a 

delito, d;; lo. 

la comprobaci6n del 

responAabilidad de 

quienes hayan intervenido; 

9·- Ponmil.ar conclusiones en los térmi

nos se!!aladoe por la ley, solicit~ndo 

la impoeici6n de las penas y medidas 

que corresponden y el pago de la r&

paraci6n del dai1o. 
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10.- Interponer loe recurscs que la le7 

concede, expresar agravios; 

ll.- ~ ¡¡en.eral, hacer todae las pro:oci.2 

nea que eee.n con.OJ.centes a la tra.m.1-

taci6n reeular de loe prcx:esoe y re!!. 

lizar las deme atrilxtciones que les 

ae~..alen lae leyea." 

En lo re!erente a la protecci6n pBT!l 11enores e incapaces 

el articulo quinto de la menciomd.a ley menci~I 

Articulo 5.- •La protecci6n de los llO!l,2 

reo o incapaces consiste en la interve.!! 

ci6n del ~iniaterio Pllblico en los jui

cios civiles o falliliare• que ee tramiten 

ante los trilxtnalee respectivos, en los 

que, aquellos eean parte o de alguna 1118-

ners p.iedan relft.lltar afectados, tambi'1l 

inhrvendri en loe juicio• en que le co

rruponda hacerlo, en ,,... carácter de re

presentante sooial en loa tfnnnoa seHa

ladoa en la ley." 

Articulo 6 .- "La intervención del ll!l.nia

terio Pdblioo en la aplicación de laa m~ 

dida• de politice criminal, incluye pres 

ticar viaitaa a loa reclusorios preventi 

vos e8ouohando l~e qu8jae que reciba de 

los internos, e iniciar la averiguaci6n 

que correaponda de trntaree de alguna -

conducta o hecho posiblemente constituti 

vo de delito ein perjuicio de poner los 
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ESTA 
SAUB 

TtSIS 
DE LA 

hechos en conocimiento de las autori~ 

des encargadas de la recluci6n~. 

rm ornr 
Siili.iDTEGA 

Es de esta manera como se encuentran señaladas las funci~ 

nee a deeempeí'lar por parte del Agente del llinieterio Público , 

en los diferentes ordenamientos legales ya eefialadoe. 

Punciones que van desde investigar algún delito, ya sea a 

petici6n de parte o bien de oficio, el reunir las pruebas nec~ 

sarias para la configuraci6n del mismo, llevar a cabo la detea 

ci6n de loe posibles inculpados y presentarlos ante la autori

dad correspcndl&nte para que responda por el hecho delictivo. 

Pero como ya se eeñal6 , sus funciones tambi6n se extien 

den, tal y como lo indica el articulo quinto de la Ley Orgáni

ca de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 

a proteger a los menores incapaces en aquellos juicioe de o.r, 

den civil y familiar, para eviltar que estos pudieran resultar 

arectados, asegurándoles a los menores un modo de vida adecua

do 7 decoroso. 

3 .- Selecci6n del personal de lae Agencia e del ltinisterio 

Pl1blico. 

Uno de loe puntos importantes que debemos de eeí'lalar al 

iniciar el presente inciso, es el referente a los requisitos 

con loe cuales debe de cumplirse para poder ser Agente del Mi

nisterio Pllblico. 

Es la misma Ley Orgánica de la Procuraduría General de 

Justicia del Distrito Federal, la que nos seí'lala cuales eon

eeoe requisitos y n lo cual el articulo 14 de la mencionada 

Ley indica. 
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Articulo 14.- "En la designaci6n del pe.r_ 

sonal del ~inisterio Pl1blico, de le poli 

cíe ju•licial de los servicios periciales 

de la Procuraduría, se atenderá a las si 

guientes disposiciones, sin perjuicio de 

las normas complementarias contenidas en 

el reglamento de este ley y en los acue.r. 

dos que expida el Procurador". 

Para poder ser Agente del ~inisterio Pl1blico se requiere: 

I.- Ser ciudadano mexicano, en pleno eje~ 

cicio de sus derechos; 

II.- Acreditar que se ha observe.do buena -

conducta y no haber sido sentenciado 

ejecutoriamente como responsable de 

delitos intencionales o preterinten 

cionalea; 

III.- Ser licenciado en derecho con autori

zaci6n para el ejercicio de BU fun ~ 

ci6n o prof esi6n. 

Ademá~ de los requisitos ateriores, loe 

Agentes del r.ti.nisterio :Ñ.blico auxiliares 

y supervisores, deberán tener cuando ·~ 

nos tres años de ejercicio profesional.~ 

Loe artículo 15 y 16 de Asta ley, indican la manera en ~ 

que se va a llevar a cabo la eelecci6n del personal de las 

Agencias del Ministerio PIS.blico, aei como del dem'e personal -

tales como oficiales secretarios y oficiales mecan6gre.fos. 
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Articulo 15.- "Para ingresur o per::ianecer 

al servicio de la ?rocuraduria como Agen

te del ltinisterio P!Sbl1co, de la policía 

j•1dicial o miembro de los servicios peri

ciales, loa interesados deberán presentar 

y aprobar los examenes de ingreso y acre

ditar los cursos que imparta la institu

ci6n a juicio del Procurador, participar 

en loa concursos de oposici6n o de merito 

a que se convoque. " 

"Todoe los oervi.dores de la instituci6n 

est&n obligados a seguir los curaos que 

se establezcan para au mejoramiento pr~ 

fesional. 

'l'rat~ndoe• de personas con amplia expe

riencia profesional, el Procurador po-

drá no exigir los t-equisitoa anteriores". 

Articulo 16.- "Rl. personal no citado en 

el artículo anterior, para in&reaar o 

permanecer al servicio de la Institución 

deberá presentar y aprobar loe examenee 

de selección y le encu~stn de t?'!ibsjo -

social que se practiqu9". 

Todos los servidores de la Institución 

tienen la oblieaci6n de acreditar los 

cursos que se imparten para BU forma-

ci6n o mejoramiento profesional." 
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Existen ciertas 1iferencias a señalar entre los re~uisi-

toe, para po~er deae~peí\arse como oficial secretario del 1o'ini~ 

torio PÓ.blico y oficial neca~6erafo. 

Fara realizar las tareas de cficial secretario del Minis

terio Pliblico es necesario haber t~minado la carrera de Licen

ciado en Derecho, mientra que para ser oficial mecan6grafo so

lamente se requiere eatar entudiando l..a carrera de t4cenciado 

en :>ere cho sin im"ortar que no ae haya concluido la misma. 

Los curaos a que se refieren los artículos anteriores se 

im~arten en el Instituto de ?or:naci6n Profesional. 

En estos cursos s los aspirantes se les imparten, entre 

otras, las materias de, T~cnicas de Interrogatorio, Amparo, In 
tegraci6n de la Averiguaci6n Previa, Amparo en la Aver1guac16n 

Previa, Dinámica, ~eforma de Barandilla, No:rmatividad Estruc"t!!_ 

ral y Operativa y Fundamentaci6n y Motivaci6n de la Reeolu -, 

c16n en la Averiguaoi6n Previa. 

La duraci6n de estos cursos eenl de: 

~ueve meeee para Agentes del Ministerio 

P\!.blioo-

Seis meses para Oficiales Mecan6graf os y 

Oficieles Secretarios~ 

será el mismo Instituto el encargado de realizar los exa

menee de selección a que se refler~n 106 nrt!c-~lon J.!. :encio~ 

doe. 

La Procuradur!a General de Justicia del Dio tri to Federal 

lleva a cabo curaos de dos semanas, para preparar a los ae9i-

rantee a Agentes del ~inisterio PÓ.blico. 



Una vez aprobados loa cursos, mediante la aplicaci6n de -

loa correepondientea exámenes, ae ingreaará al servicio en ~ 

cuanto exista una plaza vacante, pero en caso de que se tuvie

ra urgencia de personal ee les contratará por honorarios y en 

cuanto ae presente la plaza vacante de Agente del Ministerio -

Pl1blico ae lea otorgará. 

En caso de ser colocados en turno en cualquiera. de las 

Agencias del Ministerio PÚ.blico, antes de concluir con los CU.!: 

eos se deberá de continuar con los mismos hasta su terminaci6n 

'ata ea la manera como se selecciona a todo el aspirante y 

tambián nea c~te~~o2 ~~~nto duran los cur2oa para realizar -

laa funciones, bien de Agente del Uiniaterio Pl1blico, o bien 

de oficial secretario u oficial mecan6grafo, así como algunas 

de las materias que se lea imparten y que deberán de aprobar 

mediante loa exámenes correspondientes, para poder ejercer las 

funciones de Agente del ~iniaterio Pll.blico. 

Son claros y preciso~ los requisitos que d~be de llenar 

todo aquel aspirante a Agent~ del Ministerio Pll.blico, pero y 

desde un punto de vista muy particular, consideramoo que en lo 

referente a loe curaos, aunque en un inicio son bastante am-

plios, estos no se siguen impartiendo con regularidad una vez 

qua ln~ per~one.9 hRn sido colocadas en turno, y solamente y de 

manera casi ocasional se les imparten seminarioe o algd.n curso 

compl~mentario en alguna. de las materias que deben de manejar. 

4.- Relaci6n laboral. 

Antiguamente ac tenia la idea de que la relaci6n de tra~ 

jo estaba reg{da por un contrato de compra-venta, semejante a 

un contrato de suministro de energía el~ctrica, ya que en vir

tud de ~l, loe trabajadores vendían au energía de trabajo al 
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empresario que pod!a utilizarla.en 1a forma que estimara con

veniente. 

~utores como Chatelain y Valverde, sostenían que debería 

de considerarse la relaci6n laboral como un contrato de socie

dad con lo que se salvaría la dignidad humana ya que en ~l 

los trabajadores aportaban su energía de trabajo y el patrón 

el capital a fin de compartir les utilidades, de lo cual resu1 

taba que el salario ere la participación que correspondia al 

trabajo. 

Con funda~ento en lo anterior no faltaron otros autores 

que dijeran que le relación de trabajo ere una especie de man

dato ~ue el patrón otorgaba al trabaj~dor para la ejecución de 

ciertae actividades. 

Estos criterios sedaban en base a un sentido civilista, 

sin tomar en cuenta el sentido humano y s6lo contemplando la 

relación laboral como una cosa de comercio. 

El Jurista George Scelle, en au obra El Derecho Obrero 

(Prancia, 1922), señaló: "Se puede dar en arrendamiento una C.!!_ 

ea o animal, pero no se puede alquilar un trabajador, porque 

se opone a la dignidad humana, y tampoco puede alquilarse una 

facultad del hombre porque no sa puede separar de la persona 

física". (29) 

Esos criterios acerca de considerar a la relación laboral 

como un acto contractual o de arrendamiento, por parte de la 

doctrina extranjera fue la base pare llegar a la consideraci6n 

ac~al de la relac16n laboral. 

(29) Scelle, George. Citado por De la Cueva, Mario, Ob. Cit. 
pág. 181. 



En nuestro país esa idea de la relaci6n de trabajo desat6 

una nueva lucha surgiendo dos cuestiones fundamentales para -

examinarlas. 

La primera de esas dos cuestiones se daba en relación de 

si la naturaleza del trabajo humano, podía quedar sometida su 

prestación a la idea del contrato. 

La segunda, se refería a si en la vida de las relaciones 

de trabajo de los paises capitalistas tiene que existir un 

acuerdo previo de voluntades, sin el ::.:al, la pres'tiaci6n del 

trabajo no podía existir jur!sicamente. 

El primero de estos criterios se deriva de la idea de la 

dignidad del trabajo humano y del principio ya conocido del ~ 

recbo Civil de que dnicaroente las cosas que están en comercio 

pueden ser objeto de contrataci6n. 

En relaci6n a lo anterior el lllaeetro De la Q.leva señala: 

" •.• no es regular un intercambio de prestaciones, sino asegu

rar la salud y la vida del hombre y proporcionarle al trabaja

dor una existencia decorosa", y continua apuntando,"la rela

ci6n de trabajo es u.na si~uaci~n ju~!dica objetiva que se crea 

entre un trabajador y un patrono por la preetaci6n de un tre.b!: 

jo subordinado, cualquiera que sea el acto o la causa que dio 

origen, en virtud de la cual se aplica al trabajador un esta~ 

to objetivo integrado por los principios, instituciones y nor

mas de la declaraci6n de derechos sociales, de la Ley del Tra.;. 

bajo, de los convenios internacionales, de loa contratos coles 

tivos y contrato-ley y de sus normas supletorias". (30) 

(30) Ibidem. págs. 187 y 289. 



-86-

Con respecto a la idea ~ue se refiere a que la releci6n 

de trabajo requiere de un acuerdo previo de voluntades, se ob

servan varice matices. 

Primero, 1a re1aci6n de trabajo es imoosib1e sin 1a vo1UE 

tad de1 trabajador, ya que nuestra Constitución estab1ece en -

su art!cu1o quinto que, • ••• nadie podrá ser obligado a prestar 

servicios personales, sin la.justa retribución y sin su p1eno 

consentirr.iento . .. 11 

Segundo,1a necesidad o posibi1idad por 1o menos de un 

acuerdo de vo1untades previo a l.a iniciac16n de la prestación 

de1 trabajo. 

El tercer matiz se presenta en aquellas grandes empresas 

donde los sindicatos obreros deseT.peñan el ~apel im~ortante y 

el empresario cae! nunca interviene en la selección de los tl"!, 

bajadores a c,uienes dificil.mente 11ega a conocer. 

En estos cusas no son mandatarios jurídicos especiales 

q.1ienee intervien~n en le. selecci6n del. nersona.l., sino que 

esta se hace mediante oferta pública de trabajo. 

Las contrversiae entre las diferentes corrientes, han di

ficultndo el ?Oder dar un concento amp1io de 1n re1aci6n 1abo

ral., por tanto se urefirio no atender a las cuestiones de tipo 

teórico y doc•rinü1, y de eh! lR sen~illez de 1a definición -

que nos da en su artículo 20 la Ley Fede:n..l de1 l'rabajo y que 

seHa1a: 

Art!cu1o 20.- "Se entiende por re1aci6n 

de trabajo, cualquiera que sea. el -

acto que le dé oriBen, 1e prestación de 

un trabajo pereona1 !!Ubordinado, media!! 

te el pBBO de un sa1ario." 
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Toda relaci6n de trabajo contiene elementos sin los que 

no podría existir, y estos son; 

1.- Dos personas, uno de loa cueles tien9 

el carácter de tn.bajador y el otro 

de patr6n. 

2.- Una prestaci6n de trabajo. 

3·- !llbordinaci6n, nombre que la ley ha 

dado a este característica que acom

palla a la prestaci6n de trabajo. 

Dentro de leo anteriores no ee anota el elemento sal.ario, 

ya que se considera que para que se de la relaci6n laboral es 

su!iciente la existencia de un patrono y un trebajac'.or de lo

cual se derive una subordinsci6n y el inicio de la prestaci6n 

de un trabajo, aunque no se haya determinado la forme. y el mo

mento del pago. 

De lo anterior se deduce que si bien en el campo te6rico 

el salario ea un elemento constitutivo, este aparece posterio~ 

menta como con•ecuencia de la preataci6n del trabajo. 

Se puede deducir la obligaci6n que existe por parte del -

trabajador ha realizar el trabajo para el cual se ha contrata.;. 

do y la limitante p&ra el patr6n qua se constituye por el tra

bajo correspondiente. 

El articulo 47 en su fracci6n XI, de la Ley Federal ñel 

Trabajo, permite al patrón rescindir la relación laboral en el 

momento en qua el trabajador, sin causa justificada,deeobedez

ca al patr6n o alguno de sus representantes, en la realizaci6n 

da alguna labor relacionada con su trabajo. 

Tambi~n y con res~ecto a la relación laboral el lmestro 

Dávaloe Moral e e dice: "Es suficiente con que se de le. presta-
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ci6n de un trabajo personal y subordinado para que exista le. 

rele.ci6n de trabajo, ya que al presente.rae ésta se aplica al 

trabajador un estatuto objetivo que es el derecho del trabajo 

ordenamiento imperativo e independiente de la voluntad de loe 

sujetos de la relaci6n laboral." (31) 

Para el Maestro José Dllvaloe Morales la relaci6n de tra~ 

jo tiene dos clases de elementos; uno subjetivo en el cual se 

encuentra el trabajador y el patr6n, y otro objetivo, que será 

la prestaci6n del trabajo personal y subordinado y el pago de 

un salario. 

La relaci6n laboral puede pactarse de diferentes formas 

de acuerdo a lo esUablecido por el artículo 35 de la Ley Labo

ral, que podrá ser por obra o por tiempo determinado o bien 

por tiempo indeterminado. 

El trabajador también podrá separarse del e111pleo cuando 

quiera ya que el patr6n no podrá obligarlo a sel!llir prestando 

sus servicios, en caso de que el trabajador se hubiese obliga

do a trabajar por ms de un año, tiene la obligaci6n de cuz. 

plir lo contratado, si deja el trabajo antes de esa plazo al 

patr6n podrá exigir el pago de cualquier ....,. de dinero -

equivalente al daño causado. 

Una relaci6n de trabajo puede suspenderse o bien inte?TU!! 

pirse, cuando se suspende no exista la obligaci6n de realizar 

un trabajo ni la de pagar un salario, no as! cuando la relaci6n 

laboral se interrumpe ya que aunque no exista la obligaci6n de 

prestar un servicio, si existe la obligaci6n de pagar un ea-

lario. 

(31) Dllvaloe Morales, José. Derecho de Trabajo, tomo I, Edito
rial Porn1a S.A. México 1985. pág, 105. 
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No se abunda cás en lo anterior ya que solamente se trata 

de distinguir estas dos figuras aplicables de una manera. gene

ral a los empleados, pero que no son el objeto central de 

nuestro estudio. 

Aplicando todo lo anterior a la figura del Agente del l!i

nisterio Pl1blico, y tal y como ya se señal6 anteriormente a 

estos les cor~eden las plazas despu~s de realizar loe cursos -

impartidos por la Procuraduría General de Justicie. a través 

del Instituto de Pormaci6n Profesional, y une. vez aprobados 

loe examenea correspondientes. 

Une. vez que el Agente del Ministerio Pl1blico ha sido col~ 

cado en uxm Agencia, solamente perderá su puesto en caso de 

que éste incurra en algÚn delito cualquie!"C' que fuere la natu

raleza del ilícito cometido, o bien por cometer alguna falta 

administrativa grave. 

Por lo anterior podemos aaber que la relaci6n laboral del 

Agente del Ministerio Pl1blico se lleva a cabo por tiempo inde

terminado, y que también está subordinado a las 6rdenes del -

Procurador General de la República. 

En lo concerniente a otro tipo de elementos ya seaalados 

y que mencionan los diferentes autores antes citados, elemen-

tos tales como el ae.lario 7 que a decir de varios autores ea 

un elemento constitutivo de la relaci6n laboral este será tra

tado de una manera más amplia en uno de los puntos dci ce.pftu.

lo cua1~0 de ea•e miamo trabajo. (Cfr. infra. pág. 130) 

Todo trabajador tiene la obligaci6n de cumplir con su t~ 

bajo para el cual ae ha contratado, de la manera más eficiente 

poaible, de eeta misma manera el Agente del Ministerio P6.blico 
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sido encomendadas, funciones a las que ya se hizo referencia 

en páginas anteriores de este mismo capitulo. (Cfr. supra. pág 

70). 

Las funciones encomendadas a este servidor público no se 

pueden exceder, o mejor dicho, no se deben de exceder ya que 

de hacerlo así incurriría en faltas que podrían acarrear la s~ 

paración del cargo que desempeaB. 

Pero y a pesar de que sus funciones a realizar están per

fectamente bien deli:nitadaa, ea bien sabido que en la práctica 

este servidor pd.blico, como U11chos otros que ocupan puestos PJ!. 
blicoa, contirru.amente se exceden de sus funciones cometiendo 

una serie de ilícitos, que por otra parte también son propici~ 

dos por la misma ciudadanía. 

Decimos que muchas veces ea el mismo nueblo, quien da lu

gar a tales hechos, lo cual propicia la corrupción por parte -

de loo Agentes del Ministerio PÚblico, sólo por mencionar uno 

de loe ilícitos ya que al querer acelerar algdn tipo de trámi

te, se ofrecen elevadas sumas de dinero convirti6ndose de esta 

manera el público usuario en complice del delito, aunque llU~

chas veces son loa mismos servidores p~blicos quienes solici_. 

tsn dinero ofreciendo a cambio una mayor eficiencia en las la

boree a realizar. 

No obs~ante que los patrones de estos servidores páblicos 

conocen en muchas ocaciones la situaci6n, no se hace mucho por 

remediarla y de estn manera se siguen dando los ilícitos y co

meti~ndoae muchos abusos y atropellos en contra de la ciudada

nía, lo cual denota falta de profesionalismo y ética por parte 

de alBUnoa Agentes del Ministerio Publico. 
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CAPITULO IV 

Jornada laboral de las Agencias del ltinisterio 

l'l1blico. 

Ea e1 momento de enfocar rn.iestro estudio de una manera 

más concreta a la labor que se desarrolla dentro de las Agen -

cias del Ministerio l'l1blico. 

Es dentro de estas Agencias, donde el Agente del ltiniste

rio l'l1blico va a desempeñar las labores propias del puesto que 

ocupa. 

Funciones de las cuales ya nos ocupamos anteriorm~nte en 

el capitulo tercero de este mismo trabajo de tesis.(Cfr. supra 

pág. 70) 

Serán estas Agenc:i.ae, el lugar especifico en el cual el 

Agente del Ministerio Pl1blico en turno, laborará 24 horas de 

manera contiru.a por 48 horas, también contirru.as, de descanso 

y como ya lo apU.ntamos desde el inicio de la presente investí-

gaci6n es el tema central de la misma. 

Esta jornada a la cual nos referimos, por el momento no 

se encu~ntra r~o~la!!!! ni ~n el ordenamiento laboral. vigente 

ni en la Constitución Política dP, nuestro país, y con lo 

cual parecería quedar un poco olvidada y desprotegida esta el~ 

se trab~jadora que realiza sus funciones dentro de las Agen-

cias del V.inisterio Pl1blico. 
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Es necesario hacer mención de lo anterior ya que a pesar 

de realizar una funci6n tan importante, y no obstante que se 

considera que la labor que desempeña es excesivamente prolon

gada y por lo mismo infrahumana y demasiado agotadora, no en

contramos dentro de la Ley Federal del Trabajo un titulo en 

el cual se contenga. una reglamentación tendiente a proteger a 

todos lOs que realizan labores dentro de una Agencia del Mini~ 

terio P.l.blico. 

Además de tratar en el presente capitulo lo antes refer!, 

do, también nos ocuparemos de manera más específica de lo r~ 

ferente a cuestiones tales como, el R6gimen Laboral de las 

Agencias del Ministerio Pdblico, examinaremos o.l J..gente de 

Ministerio Pliblico como trabajador, y sobre todo estudiaremos 

lo que se tiene como parte medülar del presente trabajo y que 

ea la jornada laboral que r6aliza este funcionario. 

1) .- Régimen Laboral de la Agencia del Ministerio l?l1blico. 

Al igual que en la lllllyoria de las industrias en las cua-

les se regulan las relaciones laborales con un reglamento int~ 

rior de trabajo, así mismo las Agencias del Ministerio ?liblico 

cuenta con una relaci6n que debe de ser regulada. 

Es~ae normas reguladoras de las relaciones laborales de 

las Agencias del Ministerio Pl1blico las encontramos tanto en 

la Constitución Política, así como en el reglamento interior 

de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Pederal , 

normas que tienen como fin el que se tenga una mejor organiza.

ci6n, más clara y un mejor desarrolo en las funciones a --

desempeñar por parte del Agente del Ministerio l?l1blico. 
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En las regulaciones jurídicas antes mencio!Vl.das, tampoco 

se contemple de una. manera especial conceptos que estudiaremos 

en este cuarto capítulo, como serían conceptos tales como la 

jornada de trabajo, días de descanso y vacaciones entre otros. 

Dentro de las Agencias del Ministerio Pliblico se lleva a 

cabo un control y una. direcci6n nuy especial por parte de la 

Direcci6n General de Averiguaciones Previas, para poder tener 

una mejor organizaci6n y un mayor desarrollo en sus funciones. 

Existirán tantas Agencias del t.!inisterio l?liblico como lo 

sean necesarias, esto a juicio del Procurador General de Just! 

cia del Distrito Federal, siendo necesario que existan por lo 

menos un<. de ellas oor cada Delegación Política. 

En las Agencias del ~ánisterio Pliblico, y para su organi

zación de trabajo, se utilizan diversos libros, esto con el 

fin de que en ellos se lleve el control interno, en cuanto al 

desenvolvimiento de lee diversas actuaciones que realiza el 

Agente del lünisterio Illblico. 

Aquí solamente menciona.remos algunos de estos libros: 

Libro de Gobierno, este libro ea en el que se anotan to

dos los datos referentes a las actas levantadas. 

Se anotará en este libro de manera progresiva, el n1mero 

de averigu.aci6n que corresponda a la acta levantada~ por 

ejemplo¡ 
9a/6209/91 

9a/6210/91 

9a/6211/91 

9a/6212/91 
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De estos mS.meroa de1 ejemplo anterior, 1os primeros nos 

indican el rol.mero de la Agencia del Ministerio :Aiblico en la 

cual se levantó el acta, los segundos señalan el nl.mero de av~ 

ri~~aci6n que le corresponde a el acta levantada y lo cual se 

hará de mancrá progresiva, y finalmente loe terceros indican 

el año en el cual se presento la misma. 

Así ~iamo, sa ~ncterá ~n este libro, el nombre del delito 

que se haya cometido, también el nombre del denunciante o-

querellante, y en caso de conocerse el nombro! del presunto re~ 

ponl!!lble del delito, pero si se desconoce quien pudie:nt. ser 

el responsable, en ese caso solamente se anotaran las letra.a 

Q.H.H. que nos indicarán que se procederá contra de quien ~ 

resulte responsable. 

De la misma manera también se debe de anotar el trámite -

que se le da a cada averiguación previa que bien puede ser 

que se turne a loe diferentes juzgados penales o ya sea que se 

envíe a una mesa de trámite o que simplemente se turne a un 

juzgado de paz. 

Libro de Pendientes, en este libro se encuentran regist~ 

dos loe nombres de aquellas personas detenidas y que estén a 

disposición del Agente del Ministerio :Aiblico, por el hecho de 

ser presuntos responsables de algún delito.cometido. 

Libro de Vehículos, como su nombre lo indica, dentro de 

este libro se anotarán las características de los vehículos -

que est.tn a disposición del Ministerio :Aiblico, cuando se ~ 

utilizan estos para la comisión de al~n delito. 
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Libro de Citas, el objeto para el cual se utiliza este 

libro, es el de llevar un control de fechas y nombres de per

sonas que deberán de presentarse a la Agencia del.Mi.nisterio 

Pl1blico, en la fecha que se les haya indicado, a fin de prac

ticar alguna diligencia que contribuya al esclarecimiento de 

algÚn hecho delictivo. 

Libro de Oficios, es en este libro donde se hace constar 

los datos de todos aquellos documentos que se expiden, como 

son los oficios e informes. 

En cada una de las Agencias del Ministerio Pl1blico habrá 

meaas de trámite estaran bajo la direcci6n de un Agente del 

JIU.niste?'l.o Público adscrito a ella. 

LB funct6n que realizan estas meeas de trámite es la de 

contimtar con todos aquellos trámites ·1eceaarios que se requi.!!., 

ran para ceda una de les averiguaciones previas iniciadas por 

el Agente del Ministerio Pl1blico investiga~or. 

Este Agente del Ministerio Pl1blico investigador, contará 

a BU vez, y a fin de cumplir con la funci6n para la cual fue 

creado, con la colaboración de otras personas, además de las 

ya mencionadas en el capitulo anterior, y que serán: 

El Personal de la Dirección 

General de Servicios Periciales. 

Los Agentes de la ~olic!a Judicial, y 

Los Agentes de la Policía Preventiva. 

Ea interesante conocer algunas de las funciones que se 

r•alizan en una Agencia del Mi.nisterio Pl1blico, ya que consid~ 
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ramos que estas funciones son :t.áe amplias, de lo que Cllcha ge~ 

te, sobre todo ajena a la materia, considera. 

Jfllcbae veces el público solamente ve en las Agencias 

del Ministerio Pll.blico el lugar al cual se presente. e.denu_!! 

cie.r algiin delito, y por tanto se podria pene.ar que la funci6n 

que se rea.liza es simple, es decir, se tiene la imagen del lu

gar al cual se debe de preeen~ar una persona cuando quiera 

actarar alguna si~iac16n penal, pero lo que es cierto y tal y 

como lo hemos venido eT.poniendc, la Agencia del Ministerio P6.

blico, es el lugar donde todo el personal que labore. en ella -

realiza funciones, que reqUieren de preparaci6n, y que por lo 

tanto, representa una gran responsabilidad para los mismos. 

1.1).- El Agente del r.inisterio Pll.blico como Trabajador. 

Para poder e.plice.r e.l Agente del ~l.inisterio Pll.blico el 

calificativo de trabajador es necee.ario recurrir a las defini

ciones que nea dan loe diferentes maestros de Derecho Labo~l, 

esto con el fin de conocer su posici6n como empleado, como lo 

sabemos y nos lo mencionan los diversos maestros citados en 

este trabajo de tesis. 

'!'oda pereor~ qu.t: prasta u::: t~bajo p4Jrsonal m.ibordinado 

sin que tent¡a. que especificarse si este trabe.jo o prestaci6n 

del servicio sea fieico o mental, es trabajador. 

Tambi~n y con el prop6sito de dejar más claro este con

cepto recurriremos n lo que señala la Ley Federal del Trabajo 

en eu articulo 8. 
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Artículo 8.- "Trabajador es toda persona 

física que presta a otra, física o moral 

un trabajo subordinado. 

Para efectos de e5te disposici6n, se en

tiende por trabajo, toda actividad huma

na, intelectual o material, independien

temente del grado de preparaci6n técnica 

requerid.e. pE.ra cada profesi6n u oficio". 

Por su parte la Ley Federal de los Trabajadores al Servi

cio del Estado Reglamentaria del apartado B. del articulo 123 

Constitucional en su articulo tercero indica: 

Articulo ).- "Trabajador es toda persona 

que presta un servicio fiaico, intelec

tual o de ambos generas, en virtud de 

nombra.miento o por figurar en la lis

ta de raya de los trabajadores tempora

les". 

Una vez ey.aminados los diferentes ordenamientos legales y 

al quedar claro, que trabajador es toda aquella persona que 

presta a otra física o moral un trabajo subordinado, taJ. y co

mo coinciden tanto la Constitución Política, como la Ley Fede

ral del Trabajo, la Legislación !Urocrática y la Ley Orgánica 

de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal , 

podemos concluir que el Agente del Ministerio PM:blico, es un 

trabajador, además de ser un funcionario ptl.blico y que como tal 

esta regido uor la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio 

del Estado. 

Asimismo, cabe seftalar que as un funcionario público que 

se encuentra subordina.do a las 6rdenes de la Procuraduría Gen~ 

ral de Justicia del Distrito Federal en cuanto a materia comtin 
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y a las de la Procur< durla General de la Repdblica en lo que 

respecta a la ma~eria federal. 

Por lo que respecta al punto subordinaci6n, a continua ~ 

ci6n anotamos la secuela que se da en cuanto a lo anteriormen

te referido, dentro de una Agencia del Ministerio :N.blico. 

La secuela es la siguiente: 

- Los oficiales secretarios y mecan6graf os, 

se encuentran subordinados al Agente del 

t"!in:istc~io ?lblico. 

- El Agente del fll.inisterio :N.blico se e~ 

cuentra subordinado al Jefe del Departa

mento. 

El Jefe del Departamento al Director de 

área de sector. 

El Director de área de sector al Direc -

tor General de Averiguaciones Previas. 

'.f a su vez el Director de Averiguaciones 

Previas, al Procurador General de J~sti

cia d~l Distrito Pederal. 

Pero y a pesar de la anterior secuela de subordinaci6n , 

más adelante veremos que existe una relación directa de subor

dinaci6n, entre el Agente del lolinisterio .Público '.f el Procura

dor. 

Todos los trabajadores que realizan otro tipo de labores, 

tienen ciertos derechos concedidos tanto por el apartado A, 
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como el B, del artículo 123 Constitucional y aunque las labo -

res que realizan los Agentes del Mii:ústerio Público sean muy 

aeotadoras, su labor no es muy apreciada y por el tipo de ser

Vicioa que realiza en ocasiones no puede tener derecho a cier

tas cosae que la Ley Laboral concede y que lo veremos un poco 

más adelante en algunos de loe puntos de este mismo capítulo. 

(Cfr. inf'ra.pág. 127 ) 

Lo que anteriormente se señala lo podemoR apoyar en el ~ 

zonamiento de que hasta la misma legislaci6n Burocrática dej2 

a loe Agentes del Il.iniaterio Pliblico fuera de su regulaci6n y 

solamente les concede la categoría de trabajadores de confian

za. 

Para poder entender el porque la Legislación .EUrocrática 

.Laboral lea concede la categoría de trabajadores de cor.fianza 

ea necesario examinar el artículo cuarto, en el cual se da una' 

división, en cuanto a la forma y diferentes tipos de trabajad2 

rea que se encuentran al servicio del Estado, para lo cual a 

continuación haremos la transcripción textual del precepto 

legal antes referido. 

Artículo 4.- "Loa trabajadores se 

dividen en dos grupos, de confía~ 

za y de base". 

Es en el artículo quinto donde se nos indica quienes son 

loa que se consideran como tr2bajadores de confianza. 

Artículo 5.- "Son trabajadores de 

confianza: 
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l.- Los que integran la planta de 

la Presidencia de la RepÚblica y 

aquellos cuyo nombramiento o eje~ 

cicio requiera de la aprobación 

expresa del Presidente de la Re~á 

blica." 

La segunda fracción de este articulo, nos señala UD> gran 

cantidad de trabajadores que son considerados como de confian

za, pero anotaremos solamente los que sean más importantes de 

acuerdo al tema que e atamos tratando. 

II .- "En el Poder Ejecutivo, los 

de las dependencias y los de las 

entidades comprendidas dentro ~ 

del r~gimen del apartado B, del 

articulo 123 constitucional, que 

desempeffe funciones que conforme 

a los catalogos de esta Ley sean 

de: 

K) .- Los Agentes del Ministerio 

Pl1blico Federal y del Distrito 

Federal. 

Pero y por otra parte, una vez que esta ley menciona qui~ 

nea son considerados trabajadores de confianza, de la misma -

manera en su artículo octavo, los excluye de su regulaci6n. 

Articulo B.- "Quedan excluidos del 

r~gimen de esta ley, los empleados 

de confianza a que se refiere el a~ 

tículo 5o." 
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Por, 1o tanto y tal y como 1o habiamos expresado anterior

mente, con este artículo se excluye de su régimen al Agente 

del· ?l.i.nisterio Públ.íco, con lo cual se v.uo:ne a reafir:nar el 

hecho de que queda desprotegido en cuanto a sus derechos 1abo

ra1es. 

Dejando desprotegido de esta manera al trabajador y fll!! 

cionario Agente de1 ltinisterio P1blico, solamente le quedan -

aquellos derechos que le concede su propio reglamento interior 

de trabajo, y los consagrados en ruestra carta Magna. 

Definitivamente la regulación de 1a Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Es~ado, reglamentaria del aparta

do B, del artículo 123 Constitucional, al clasificarlos como 

t:-a.bejadores d~ confianza, gozan de las protecciones que la 

propia ley les concede, en cuanto al salario y de los benefi 

cios de la seeuridad social, y que por dispoeici6n expresa de• 

1a fracción XIV, del apartado B, de1 artículo 123 Constitucio

na1, señala: 

B).- "Entre los Poderes de la Unión 

el Gobierno del Distrito Federa1 y 

sus trabe.je.dores." 

XIV.- "La ley determinará 1os car

gos que serán considerados de con

fianza. Les personas que los dese~ 

peñen disfrut~rá~ de las wedidas de 

protección al salario, y gozarán de 

1os beneficios de la seguridad so

cial." 
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Con todo lo anteriormente expresado solazente se nos pre

senta la idea de la creación de una ley especial que tenga fi

nes específicos, que en este caso sería la protección de los 

llamados trabajadores de confianza y especialmente de los Agea 

tea del Ministerio F\1blico, que es el funcionario, parte cen-

tral de nuestro estudio. 

Por lo que respecta a los trabajadores de confianza que 

son regulados por el Ápartado A, de la Constituci6n, se puede 

observar que la Ley Pederal del Trabajo, erumera en algunos de 

eus artículos, diversas limitaciones, que tiene este tipo de 

trabajadores en relación con otros del mismo apartado. 

El Lheetro N~stor de Buen, nos indica cuáles s~n esas 

limitaciones, y nos señala: 

a),- No tienen derecho a la estab~ 

lidad en el empleo. (art. 49-III) 

b),- cuando son además representan 

tea del patr6n participan limita~ 

mente en las utilidades, ya que si 

el salario que perciben es mayor 

del que corresponde al trabajedor, 

alto sa1ario, dentro de la empresa 

se considerará este s~lario aumen

tado, en un veinte por·ciento, co

mo salario máximo. (127-III) 

c).- No podrá formar parte de los 

sindicatos de los demás trabajado

res, ill serán toma.dos en conside?"!, 
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- ci6n en los recuentos que se 

efectuen para dejlerminar la ma-

yoria en los casos de huelga. 

(art. 163) 

d).- Podrán quedar excluidos de

las condiciones de trabajo conte~ 

das en el contrato colectivo que 

rija en la empresa o establecimieu 

to. (art. 164) 

e).- El patr6n podrá resindirles la 

relaci6n de trabajo,si existe un 

motivo razonable de pérdida de con

fianza, aún cuando no coincida con 

las causas justificadas de .. reacci6n 

a que ae refiere el articulo 47, 

(art.165) 

r).- rurante los conflictos de hue;!. 

ga de los dem4s trabajadores, no

tendrán derecho a los salarios ca! 

dos salvo que estos le sean otorga

dos graciosamente por el patr&n, o 

que sea a cargo de ~ste La respo~ 

bilidad del conflicto.• (32) 

No obstante, por au parte la Ley Federal del Trabajo se-

flala una amplia protecci6n, en su articulo 162, esto para los 

trabajadores de confianza, y nos indica: 

(32) De Buen,Néstor. Ob. Cit. pág. 332. 
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Artículo 182.- "Las condiciones 

de trabajo de los trabajadores 

de confianza serán proporciona

das a la naturaleza o importan

cia de los servicios que pres-

ten y no podrán ser inferiores 

a los que rijan para trabajos -

semejantes dentro de la empresa 

o establecimiento, 11 

CSbe eeiis.lar que mientra que la Le;y Pederal del Trabajo 

regula ;y aunque sea de una ..,_nera un tanto escueta ;y en po -

cos artículos el trabajo de loe empleados de confianza., la Le

gislaci6n .!'ó.l.rocn1tica por su parte dnicamente se limita a 

hablar de loa trabajadores de confianza, cuando excluye a es~ 

toe de su regulación. 

El Maestro llario de la cueva señala que 1 "debe hab:Larse 

de trabajadores de confianza, cuando están en juego la existen 

cia de la empresa, su.a intereses fundamentales, su éXito, su 

prosperidad, la seguridad del establecimiento o del orden -

esencial que debe reinar entre los trabajadores".(33) 

Por todo lo señalado por el Maestro De la Q.leva y De fuen 

entre otro 1111choe, adeais de lo que se desprende del estudio 

de las diverea2 legislaciones nos podemos dar cuenta de que 

el trabajador de confianza no se encuentra en una d tuaci6n 

tan privilegiada como se pudiera pensar, y concretamente por 

lo que se refiere a la figura del Agente del Ministerio Pdbli

co, lo que se puede observar es que su labor no se encuent?'!. 

(33) De la Cueva, Mario. fil lúevo Derecho del Trabajo. tomo II 
octava edic16n, Editorial Porrda S.A. México 198~pág. 155 
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regulada ni siquiera por la ley burocrática quedando en una p.2_ 

sici6n totalmente desprotegida como ei::pleado. 

1.2).- El patr6n del Agente del ltinisterio J'4blico • 

.ll igual que en todo tipo de relación laboral, lo mismo 

existe un empleado subordinado al patr6n, y como elementos 

constitutivos de la relación laboral, asimismo el Agente del -

tinieterio Ñblico está subordinado o bajo las 6rdenea de un 

patr6n, tal y co=o lo se!lalamoe anteriormente en este miB1110 ~ 

p!tulo. 

Pero para conocer y praci&ar tr~ien ee el j@f e del Agente 

del f~nisterio Pllblico, ea necesario recurrir a las siguientes 

regulaciones jur!dicas1 

I·- La Constituci6n Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

II.- La Ley Orgánica de la Procuraduría Ge"!. 

ral de Justicia del Distrito Pederal, 

Por lo que respecta a la Constituci6n Política, Asta en 

eu articulo 73 base 6a. perteneciente a la secci6n III, titu

lado, de las Pacultades del Congreso sel'lala1 

Articulo 73.- El Congreso tiene faculta

des. 

VI.- Para legislar todo lo relativo al Di.!!. 

trito Pederal, sometiendose a las bases s! 

guientes1 
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6a .- El Ministerio Flibl.ico en el Distrito 

Federal. estará a cargo del. Procurador Ge

neral de Justicia, que dependerá directa

mente del Presidente de l.a Repúbl.ica , 

quien lo nombrará y removerá libremente. 11 

Y por su parte el articulo l.02 de l.a misma Constituci6n 

menciona lo siguiente: 

Articulo 102.- "La ley organizará el Mini_!! 

terio Público de la Pederaci6n, cuyos fun

cionarios serán nombrados y removidos por 

el Ejecutivo de acuerdo con la ley respec

tive., d~biendo estar presididos por un Pr~ 

curador General, el que deberá tener l.as 

mismas calidades requeridas para ser Jlini.!!, 

tro de l.a suprema Corte de JHsticia.• 

II.- La Ley Orgánica del.a Procuraduria General de Justi

cia del. Distrito Federal. expresa lo siguiente: 

Articulo l..- n La Procuraduria General. de 

Justicia del. Distrito Federal, es l.a de

pendencia del. Poder Ejecutivo en l.a que 

se integra la Instituci6n del Ministerio 

Pltblico del. Distrito Federal. y ous 6rga

nos auxiliares directos, para el despa-

cho de los asuntos que a aquel.la atribu

yen los articules 2l. y 73, fracci6n vt, 

base 6a. de la Conetituci6n Política de 

los Estadoo Unidos Mexicanos, e~ presen..;.~ 

te ordenamiento y l.as demás disposicio-

nes aplicables". 
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Articulo 2 .- "I.a Instituci6n del Miniet,!!_ 

río l'l1blico del Distrito Federal, presi

dida por el Procurador General de Justi

cia del Distrito Federal." 

Articulo 9·- "I.a Procuraduria General de 

Justicia del Distrito Federai-,estará pr,!!_ 

eidida por el Procurador, jefe de la In~ 

tituci6n del Winieterio Pliblico y de sus 

Organos Auxil.iares. 11 

Tal y como se puede apreciar, no és difícil darse cuenta 

de quien es el patr6n del Agente del ~inisterio l'l1blico, ya 

que tanto la Constitución Politica, como la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, lo eeñ~ 

lan de una manera clara, sencilla y precisa. 

Se ha llegado a considerar por diversos sectores de la ~ 

doctrina que el jefe del Agente del Ministerio Pl1blico deberia 

de ser designado por los integrantes del Congreso de la Uni6n, 

otorgándole inmovilidad y la misma dignidad de loe li!i.nistroe 

de la suprema Corte, 

2) .- Análisis de la Jornada Laboral y su Fundamento Legal. 

El objeto principal de la presente inveetigaci6n es la 

jornada laboral que realiza el Agente del Ministerio Pllblico , 

pero para aplicarla de Ullli manera más concreta. a este funcio~ 

ria, hemos tenido que análizarla de una manera general.. 

Así pues, al principio del presente trabajo de tesis ex

pUsimos que uno de los primeros conceptos que se tiene acerca 
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del trabajo, es el de •castigo", ya que en un pasaje de la Bi

blia se nos indica c6mo Dios condena a Adán a sacar el alimen 

to de la tierra con grandes fatigas y a comer el pan mediante 

el sudor de su rostro. 

Posteriormente encontramos ya establecida la jornada lab2 

ral en un ordena.miento legal, y de esta manera en las Leyes de 

li!anú se fija el inicio de la jornada de trabajo con el amane~ 

cer de un mtevo día, terminándose esta al ocultarse el sol. 

16.lchos años han de transcurrir y ad.n más mal tratos deben 

de sufrir los trehajedore2 p~re. que ~e les fije ur.n. jornada 

laboral que por lo menos sea humana.mente realizable. 

El trabajador ha sido quien ha sufrido de tratos por de-

más infrahumanos, lo mismo era tomado como esclavo obligado a 

realizar tareas o jornadas extremadamente prolongadas y por -

tanto agotadoras, que como un objeto al cual no se le concedía 

ningd.n derecho y que solamente tenía obligaciones por cumplir. 

llbchoe han sido los años de lucha por parte de la clase 

trabajadora parn conseguir que se lea conceda la real imr:·e>rtan 

cia que evidentemente tiene su fuerza de trabajo. 

En nuestro país con la llegada de las Leyea de Indias en 

el siglo XVI, se implantaron normas tendientes a proteger a 

la cl~se trabajadora y una de ellas fue la jornada laboral de 

8 horas. 

Posteriormente ya durante este siglo se dan otros logros 

como la reducci6n de la jornada para loe menores de edad, así 
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como algunos beneficios para las mujeres laborantes, pero in

discutiblemente el más grande logro, y que ha quedado plasmado 

en nuestro máximo ordenamiento legal es la redacció.n del arti

culo 123, con lo que se viene a proteger a los trabajadores 

otorgándoseles ya no sólo obligaciones sino que también una -

serie de derechos. 

Derivado de este articulo 123 Constitucional se da la -

redacci6n de una ley especialmente dedicada a la clase trebaj~ 

dora, y así tenemos que en el año de 1931, se pro::ulga la pri

mera Ley Federal del Trabajo, que estaría en vigencia hasta el 

año de 1970, año en que se promulga una nueva ley que estuvie

ra más de acuerdo a las necesidades de la clase trabajadora 

del momento. 

La jornada laboral ha sidi tratada desde diferentes pun -

tos de vista, eatudios~s y conocedores del Derecho han analiz~ 

do este tema en especifico, con el fin de dar conceptos más El!! 

plios y convincentes de lo que es una jornada laboral, pero y 

aparte de la definición que nos da la Ley Federal del Trabajo 

en su articulo 58, existe un concepto sencillo y que nos seña

la que la Jornada de Trabajo, "es el tiempo que va a durar una 

determinada actividad." 

Como ya fue apuntado anteriormente, el fUndamento legal 

de la jornada laboral lo encontramos básicamente en el artícu

lo 123 de la Constitución y obviamente en la Ley Federal del 

Trabajo, ordenamientos en loa cuales nos apoyaremos para tra

tar lo referente a la jornada laboral, de la cual y como tam

bién lo veremos un poco máe adelante hay varias clasificaciones 

las cuales señalaremos en su oportunidad. 
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2.1).- Concepto de la Jornada. 

La definición o concepto del cual partiremos nosotros p~ 

ra entrar en materia por lo q11 P. respecta a la jornada de tra

bajo es la que nos señala la Ley Laboral en su artículo 58. 

Artículo 56.- "Jornada de Trabajo, 

es el tiempo durante el cual el -

trabajador esta a diaposici6n del 

patr6n para prestar su trabajo." 

Con esta def~nici6n se rompe le corriente contractualista 

contenida en la 1ey anterior del año de 1931, en la cual se ~ 

consideraba a la jornada de trabajo como la prestación "efect! 

va" del trabajo en un rn1mero determinado de horas. 

Con este concepto se originaban una serie de situaciones 

que perjudicaban al trabajador, como la de que el patrón est~ 

obligado e pagar el trabajador el salario correspondiente al 

tiempo que perdiera cuando estuviera imposibilitado para trab~ 

jar por culpa del patrón, pero si no se comprueba la culpa del 

patrón, 7 aunque el trabajador no la tuviera, el riesgo recae

ría sobre el trabajador. 

Con la definición actual que nos da la ley laboral, el 

trabajador puede presentarse a su trabajo y si el patrón no 

ordene que realice determinada actividad puede estar inactivo 

y de igual manera se le considerara que esta cumpliendo con su 

jornada de trabajo ya que el se mantiene a disposición del pa

trón. 
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La nueva idea de la ;jornada de trabajo se desenvuelve en 

torno a otras consideraciones como la de: El deber único del 

trabajador. 

El deber 6nico del trabajador, consiste en poner su ener

gía de trabajo a disposición de la empresa por el número de ~ 

horas que se hubiese detenniaado, con lo cual se concluye que 

la no utilizaci6n de la energ!a de trabajo es un riesgo de la 

empresa y en consecuencia s! se produce una interrupci6n en -

las labores, por situaciones en les cuales el Urabajador no i~ 

fluya, este no estará obligado a reponer el tiempo perdido, 

por esa interni.pci6n, teniendo el patr6n la obligación de pa-

gar el salario de manera integra. 

Generalmente los patrones buscan obtener una mayor produ~ 

ci6n en el trabajo a cambio de u= minima re!lllnerac1.6n para 

el trabaje~or, motivo por el cual los trabajadore~ llan tiuscado 

una reducci6n en la jornada de trabajo. 

:!!. hecho de reducir la jornada de trabajo no obedece a un 

capricho solamente, sino que los moti.vos que dan origen a esta 

situaci6n son w.ás importantes. 

Para que se de esta reducción en la jornada de trabajo se 

deben de tomar en cuenta aspectos tales como; el punto de vis

ta m~dico, psicológico, económico y social. 

iftl:sdc el r11nto de vista m6dico una joma.da excesivamente 

prolongada, como es el caso de la realizada por parte da ~en

te del Yinisterio Pl1blico, disminuye la capacidad del tr~baja

dor, produce cansancio y agotamiento lo que repercute en situ~ 

cienes graves como accidentes de trabajo. 
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En relaci6n al aspecto psicol6gico, es obvio que la pro

longación exagen;da de una jornada laboni.l produce un acul!nll~ 

miento de fatiga que a la postre, causa disturbios emocionales 

al tni.bajador, con la consecuente disminución en la producci6n 

y respecto a esta figuni. apUntaremos lo sigutente: 

?odo esfuerzo físico omental, produce una alteración en 

los tejidos y crea ciertos principios tóxicos en la aangre. 

Si el esfuerzo que se realiza es lento, el organiSD10 es 

capaz de eliminar los productos descompuestos en la misma me

dida que se producen, distinto a que si el esfuerzo realizado 

es mayor ~ en forma contimta, cc~o es el caso de la jornada -

que desempeffa el Agente del Ministerio Pl1blico excesivamente -

prolongada, será más tardado la eliminación de esos productos 

ya descompuestos. 

?al y como se ha expuesto y además se ha llegado a compr~ 

bar, la fatiga suprime las percepciones delicadas del oído, 

amotigua la atención, a?Ula la facultad de apreciar lo bello , 

y obstruye de manera tal los sentidos, que la enseffanza, las 

diversiones y los recreos no producen efecto alguno en el 

hombre. 

Se disti?J81.len dos clases de fatigas 

I.- Le. Pa.tiga General, que será aquella que s9 produzca 

por una acci6n constante y prolongada de los órganos activos 

por excelencia, (111\l.sculos), también llamada fatiga física o 

muscular. 

II.- Le. Fatiga Pasiva, también denominada, mental o intelec

tual, como producto de los centros nerviosos voluntarios. 
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Cuando la fatiga de carácter muscular se suma a la inte

lectual se produce un cansancio completo lo cual repercute en 

una disminuci6n de trabajo, tanto en cantidad como en calidad. 

se dice que el ritmo respire.torio, así como el cardiaco 

son buenos indicadores del cansancio ya que el ritmo respira.t~ 

ria de una persona que comienza a laborar, es de 17 inspiraci~ 

nea y expir~:ionee por minuto, y que pasará a ser de 26 al fi

nal de una jornada normal de trabajo. 

En cuanto al coraz6n, los latidos al inicio de una joma~ 

da de trabajo ea de 68 latidos por miIJJ.to y al cabo de cuatro 

horas de trabajo, los latidos aumentan hasta 83 por minuto. 

Lo anteriormente señalado ea en relaci6n a una joma.da 

normal de trabajo, por lo tanto, y si penaamos que la jornada 

del Agente del Ministerio Pliblico ea triple a lo de una jorna

da normal, evidentemente fll.l fatiga y cansancio será mayor. 

Lo anterior puede dismirru.irse mediante una distribuci6n 

más racional del trabajo, mediante bases que permitan, en lo 

posible evitar el cansancio, con lo cual se podría evitar en 

a;ra.n medida la fatiga excesiva, que como ya se señal6, ea per

judicial desde cualquier punto de vista. 

En relación al punto de vista económico, también se han 

podido comprobar los perjuicios, que se dan al dismirm.ir la 

producción al no laborar el trabajador en plenitud de facul

tades. 

Y por lo que respecta al aspecto social, una jornada -

exajeradamente larga impide al trabajador desenvolverse y co~ 
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.llllchos non los motivos que dan lugar a una reducción en 

la jornada laboral, fijada de acuerdo a los máximos legales y 

para poderla asi considerar como humanitaria. 

La limitací6n de une Jornada Laboral tampoco pi.iede hacer

se de una manera general, sino que se deben de atender de man~ 

ra especifica a las circunstancias que pueden existir en cada 

realaci6n laboral. 

Por lo que se refiere a la jornada laboral del Agente del 

!Cinaterio PÚblico, esta se ~alaciona no solamente con nn tiem

po exagerado durante el cual ee efectua, sino que además con 

diversa.a omisiones que se cometen a las reglamentaciones de 

la C:onetituc16n. 

Por el momento solamente nos referiremos a situaciones 

que se presentan en la C:onat1tuci6n, ya que es en ella don

de se seHalan una serie de protecciones respecto a los dere.,_

chos laborales de loa trabajadores de confianza, del apartado 

B, del articulo 123. 

Articulo 123.- Toda persone tiene 

derecho el tl'"'dbajo digno y soci!!, 

mente dtil; al efecto se promove

rán la creaci6n de empleos y la 

organización social para el trab~ 

jo conforme a la ley." 
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A.- Entre los obreros, jornaleros 

empledos dom6eticos, artesanos y 

de manera genera1 todo contrato 

de trabajo: 

l.- La duarci6n de la jornada de

trabajo máxima será de ocho horas. 

II.- La duraci6n máxima de trabajo 

nocturno será de siete horas.º 

IV.- Por cada seis d!as de trabajo 

deberá disfrutar e1 operario de un 

día de descanso cuando menos". 

B.- Entra 1oa poderes de 1a Uni6n, 

e1 gobierno de1 Distrito Pedera1,y 

sus trabajadores: 

I.- La jornada máxima de trabajo 

diurno y nocturno será de ocho 

horas y siete horas respectivamen

te, las que excedan serán extraor

dinarias y se pagarán con un cien-

to por ciento más de la relll1Ilera

ci6n fijada para e1 servicio ordi

nario, en nifl811n caso e1 trabajo -

axtraordi~~~io podrá ~xceder <le ~ 

tres horas diarias ni de tres ve~ 

ces consecutivas. 
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II.- Por cada seis días de trabajo, 

diaf:nltará el trabajador de un día 

de deecnnao, cuando menos, con goce 

de sala.ria integro." 

Como se puede apreciar en ninguna de las situaciones ant~ 

riormente aeffaladas por la propia Constituci6n se hace menci6n 

de la Jornada Laboral que realiza el Agente del 11'.inisterio

Pd.blico, as! como tampoco se menciona en los diversos articu-

los dedicados a las jornadas laborales en la Ley Federal del 

'.l'rabajo, y que a continuaci6n examinaremos. 

2.2).- La Jornada. Diurna, Nocturna, Mixte. 

El. estudio que se ha realizado por parte de grandes estu

diosos del Derecho referente a la Jornada de Trabajo es y ha 

sido con el fin de proporcionar al trabajador una jornada que 

sea humanamente realizable aei como que tambi6n le permita el 

tiempo libre suficiente psra dedicarlo a su familia, esto y 

que además se ha demostrado que las jornadas de trabajo exces1 

vamente prolongadas provocan un envejecimiento prematuro y la 

degeneraci6n de la raza humana. 

De esta manera y conforme a las disposiciones legales so

bre la Jornadll. de Trabajo se puede establecer la siguiente el~ 

si:Cic!lci6n: 

I.- Jornada Diurna, es la compredida entre las seis y las 

vein*e horas, con una duraci6n máxima de ocho horas. (Art. 60 

"Y' 61 L.P.T.) 
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II .- Jornada Nocturna, esta jornada comprende de las vei!!. 

te a las seis horas, con una duraci6n máxima de siete horas. 

(krt. 60 y 61 L.?.T.) 

III.- Jornada Ilixta, esta co~prende periodos de las jOrzl!!. 

das diurna y nocturna, siempre y cuando el periodos nocturno -

no sea mayor de tres horas y media ya que de comprender un pe

riodo mayor al anterior,se-computara co=o n~cturru:, esta joma 

da tiene una duraci6n ~Axima. de siete horas y media. 

Como se puede apreciar tampoco se menciona el tipo de Jo~ 

nada que realiza el Agente del !tinisterio PÚblico, pero y ad~ 

más de las ani:;erioree clasificacior:.c::: e:1.C~?1.trsmos q,Je estas no 

son las únicas y así tenemos también: 

A.- Jornada Reducida, se aplica al trabajo que realizan 

los menores de 16 años, con una jornada máxima de seis horas y, 

las que distribuinln en dos periodos de tres horas cada uno ~ 

con un reposo intermedio de una hora., la cual también es apli

cable a loe trabajadores de las tripulaciones aerona6.ticas ~

Art.177 y221 L.P.T. 

B.- Jornada Especial, esta se acordani por los trabajado

res y el patrón, excede el máximo legal diario, esto con el 

fin de obtener el Uia sáb~do, intcgrem~nt~, para el descanso o 

bien cualquier otra actividad equivalente, esta jornada es un 

tanto cuestionable en cuanto su constitucionalidad. (Art. 59 

L.F.T.) 

Tambi~n ac podrá denominar Jornada Especial aquella que 

se desarrolla en el día de deaacanso y que se encuentra previs 

ta por el articulo 73 de la Ley del Trabajo, en la cual e in-
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dependientemente del salario que le corresponde por el descan

so, se le deberá pagar al trabajador un salario doble ~or el 

servicio prestado. 

C.- Jornada Intermedia, es la que se B!Jlica a los trabaj~ 

dores dom~sticos que tendrán derecho a disfn.itar de reposo su

ficiente para tomar sus alimentos y descansar durante la no-

che. (Art. 333 L.F.T.) 

D.- Jornada ContimJ.a, este tipo de jornada a~n no se en-

cuentra definida por la Ley, y s6lo se menciona que tratandose 

de esta jornada se concedera al trabajador un descanso de me-

dia hora, por lo menos. con lo anterior la ley se esta refiri~ 

do a la jornada ordinaria ñiz: trabajo, ee decir, que esta com-

prende desde que el trabajador esta a di<posici6n del patr6n , 

hasta que concluye su jornada. (Art. 63 L.F.T.) 

E.- Jornada Discontirn.ta, es aquella que se interrumpe du

ran~e las horas de reposo o comidas y en la ~,al el trabajador 

dispone libremente de ese periodo. (Art. 64 L.F.T.} 

F.- Joma.da de Emergencia, esta se realiza ca.ando se dan 

casos de siniestro o riesgo inminente en que peligre la vida 

del trabajador, de sus compañeros o del patr6n, o la existen

cia misma de la empresa, la cual se podrá realizar durante la 

jornada ordinaria o en la prolongaci6n de esta en el tiempo n~ 

cesario para evitar esos males. (Art. 65 L.F.T. ) 

G.- Jornada Extraordinaria, es la que se prolonga por cir 

cunstancias extraordinarias, la cual rD.lnca podrá exceder de un 

máximo de tres horas diarias, ni de tres veces en una semana,-
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como máximo un total de nueve horas. (Art.66 L.F.T.) 

Existen algunos conceptos los cuales no debemos de confun 

dir, co~o son el descanso de media hora y el tiempo de reposo 

y comida. 

Como ya lo vimos, el artículo 63 de la Ley Federal del ~ 

Trabajo establece el derecho a un descanso de media hora por 

lo menos tratándose de una joTnada continua, tiemno que se con 

templa corno jorrada de tr-~bajo, en cambio el tiempo de reposo 

o de comida se da en el supuesto de una jorrvida discontinua. 

Otro concepto que no debemos confundir es el que se refi~ 

re a la jor!".Eda de eme:-ge!'l-::ia y la cxt:-::.or:ii::.:J.rin.. 

La jornada de emergencia como lo consigna el artículo 65 

de la Ley, se da en caso de siniestro o riesgo que ponga en p~ 

ligro la vida del trabajador, patr6n o de la empresa misma, lo 

cual seria una obligaci6n moral convertida en una obligaci6n 

jurídica y la negaci6n a ésta por pgrte del trabajador podría 

coneiderarse como causa analoga a las previstas por el artícu

lo 47 y lo cual puede producir la rescisión de la relaci6n la

boral como causa imputable al trabaj~dor. 

La jornada extraordinaria, en cambio, implica la prole~ 

ci6n de lq jorrmda orñinAri~ con ~l cons~~~ente beneficio tan

to para la empresa como para el trabajador. 

El trabajador no se encuentra obligado a prestar un trab~ 

jo extraordinario por un tiempo mayor nl peritido por la ley 

ya que si el trabajador cumpliera con el tiempo extraordinario 

de manera obligatoria se estaría en contra de lo dispuesto por 
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el artículo quinto de la Constitución que establece que nadie 

puede ser obligado a prestar un trabajo sin su pleno consenti

miento .. 

De lo anterior se concluye que el Derecho del Trabajo 

es un ordenamiento protector del trabajador por lo cual no se 

puede dejar a la voluntad del patrón la potestad de exigir la 

prestación de trabajos extraordinarios. 

Como ya lo hemos podido apreciar a través del estudio de 

la jornada de trabajo en diferentes ordenamientos legales le 

jornada del Agente del Ministerio P\iblico no se contempla, ni 

eiquiera como una jornR.da e3peci~l, j'"a que es el úru.co funcio

nario que labora durante un tiempo contin.io de 24 horas y des

cansando 48 también óentinuas. 

Hay una diferencia entre el funcionario antes referido y 

el Agente del Ministerio Pll.blico adscrito a una mesa de trami

te, el cual realmente si cubre la jornada seHalada en la Cons

titución, es decir trabaja ocho horas durante cinco d!as de la 

semana y descansa aabado y domingo. 

En las Agencias del Ministerio Pl1blico hay treo turnos , 

los cuales se rolan de manera sucesiva para cubrir toda la se

mana. 

Ia secuela que se sigue es la siguiente: 

Si el primer turno empieza a laborar a las ooho horas del 

d!a lunes, terminará su labor a las ocho horas del d!a martes, 

y empezará el segundo turno, el cual terminárá sus labores a 

las ocho horas del día miércoles, día y hora en que empezará 
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el tercer turno para terminar a las ocho horas del jueves y 

asi sucesivamente. 

Obvio es que dentro de esta secuela no se toma en cuenta 

el que 61 día que corresponda laborar ses domingo, día de des

canso obligatorio ó algun día de fiesta, todos los días son 

hábiles. 

Esta es una de las situaciones que no contempla nuestra 

Conotitución Política, y que además de no contemplarla señala 

en una de sus fracciones del apartado B. "Que por cada seis 

días de trabajo, se tendrá uno de descanso." y que además y 

por otra parte si se analiza de una manera matemático la jo"'!! 

da laboral del Agente del Y~nisterio Póblico, nos dariamos 

cuenta que realmente no tiene d!a de descanso. 

Y así pues si sumamos 24 más 48, que son las horas de t'1!; 

bajo y de descanso, resultaran 72 horas, lo cual equivale a ~ 

tres días, y si dividimos 24 entre trss, nos dará como resul

tado ocho horas diarias. 

IA regulaci6n jurídica que da una justificación a esta 

jornada no la encontramos ni en la Constitución, ni en la Ley 

Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito -

Federal, sino que dnicamente con la interpretación que se pue

da hacer de los artívulos tercero y quinto fracción novena del 

Reglamento de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 

Federal, el cu•l se promulga el 12 de enero de 1989 en el Dia

ri o Oficial. 

De este Reglamento llevaremos a cabo la transcripción te~ 

tual de los r~feridos artículos. 
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Artículo 3 .- "La Procuraduría General 

de Justicia del Distrito Federal, pla 

neará, conducirá y desarrollará sus 

actiVidades en forma programada y de 

conformidad a las políticas, estrate

gias, prioridades, planeamientos y 

restricciones que para el logro de 

objetivos y metas fije y establezca 

el Plan ?lacional de Desarrollo y d~ 

te:nnine el titular de la Procuraduría." 

Artículo 5.-"El Procurad~~ Gc~eral de 

Justicia del Distrito Federal, ejerce

rá las siguientes atribuciones: 

IX.- Proponer al Presidente de la ReP:l 

blica las diversas medidas que conven

gan para el mejoramiento de la prOCU?'!';. 

ci6n de la impartici6n de justicia y a 

los programas y acciones correspondien 

tes a estos. " 

Si se analizan los preceptos legales ane~iores nos pode -

moa dar cuenta que la jornada laboral que realiza el Agente 

del Ministerio Pdblico. es debido a la misma necesidad en la 

procuraci6n de justicia. 

Además y encontrando cierta ju3tificaci6n válida,creemos 

que este tipo de Jornada de Trabajo es necesario que sea real! 

zada por un s6lo Agente del Ministerio Pdblico ya que para 

reunir loe elementos necesarior en la comisi6n de elgun delito 

se requiere de cierto tiempo, que evidentemente no es poco y 



por tanto es más conveniente que un s6lo Agente trate de reu

nir todoa los elementos, constitutivos del delito. 

Desde ese aspecto creemos que si es necesaria la presen

cia durante 24 horas consecutivas del Agente del Ministerio ~ 

blico ya que no sería muy congruente el que más de una persona 

conociera de un mismo delito en un tiempo relativamente corto 

y que todos tratarán de reunir casi a la vez los elementos 

que integraran el cuerpo del delito. 

cabe sei'lalar que en el aao de 1965, siendo Procurador 

Roman Lugo, se trat6 de establecer un nuevo sistema por lo me

nos nuevo para loe Agentes del Ministerio Pll.blico. 

Este nuevo sistema no era más que establecer tres turnos 

de ocho horas a fin de cubrir las 24 horas del día y con lo 

cual el Agente del Ministerio Pl1blico tendría una jornada igual 

a la que realizaba el Agente del :.ti.nisterio Pl1blico adscrito a 

la mesa de trá~ite. 

Tal y como lo seaBlamos anteriormente este sistema no fUJ! 

cion6 debido a que el tiempo en que estaba en labores un Age!! 

te no era suficiente para integrar los elementos de al!!'in deli 

to o bien para llevar a cabo alguna investigaci6n, y con lo -

cual se dejaba al turno nocturno todo el peso del trabajo que 

en los dos turnos anteriores se había empezado a realizar. 

Este es uno de los motivos principales por lo cual se re

greso al sistema que hasta la fecha tiene como Jornada de Tra

bajo, el conocido 24 por 48. 
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2.3),- Opinión personal en base a la Jornada de Trabajo 

del "ánisterio Público. 

Tal y como ya lo hemos ma.nif estado desde el mismo inicio 

del presente trabajo de Tesis, creemos que la Jornada laboral 

que desempeila el Agente del Ministerio Público observa varios 

puntos que sería m.iy conveniente reformar. 

Hemos hablado de la inconstitucionalidad de esta jornada 

ya que tal y como lo hemos podido apreciar en este tra9ajo, al 

Agente del ~ánisterio Público no se le da la categoría laboral 

que tiene, y en ni~""Una de las clasificnciones ey.aminadas en 

cuanto a las diferentes clases· de jornada laboral, encontramos 

alguna que por lo menos se adecue a la jornada que realiza 

este funcionario. 

De la misma manera, nos percatamos que la Ley Iaboral Bu

rocrática, al mismo tiempo que les da la categor!a de trabaja

dores de confianza, posteriormente ae les excluye del r~gimen 

con lo cual se reafirma la idea de desprotecci6n que tiene es

te trabajador. 

Expresamos que la jornada es infrahumana ya que el labo

rar durante un tiempo contirm.o de 24 horas es demasiado agota

dor, y aunque quiz4 el esfuerzo físico que se realiza no sea 

mayúsculo, la fatiga que se produce por lo prolongado de la 

jornada si es grande. 

Se sabe que las consecuencias que Jl'1ede traer el eshr 

sometido a un tiempo tan prolongado de trabajo, tanto biol6g1 
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ca, como psicol6gica, social y econ6micamente hablando, no 

son convenientes ni para la persona que presta el servicio • 

ni para el patr6n, ya que no se tiene el mismo rendimiento y 

por tanto llega el momento en que ya no hay ni la calidad ni 

la cantidad de trabajo necesaria. 

?ihchas son las causas por las que creemos que la Joma.da 

Laboral del Agente del ~~nisterio PÚblico es Anticonstitucinal 

e infrahumana, pero sobre todo creemos que las autoridades la

borales deberían de tomar más en cuenta a este trabajador y 

darle la impor~ancia que tiene y por tanto proporcio~Brle los 

derechos que como trabajador y sobre todo como ser humano le 

corresponden. 

2.4).- Días de Descanso. 

Tanto los principios religiosos como los higiénico-socia

les han coincidido en sostener que a la semana debe descansar

se un día y que este debe ser preferentemente el domingo -

esto debido a que el mundo cristiano siempre ha celebrado el 

domingo y ya en la época moderna se ha tenido que respetar es

ta costumbre tan arraigada, pero y tsl y como lo señala la Ley 

Peder&l de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglament~ 

ria del Apartado B. del Articulo 123 Constitucional, en su ar~ 

tículo 27, y en el 69 de la Ley Federal del Trabajo, •por cada 

seis días de trabajo, disfrutará el trabajador de un día de 

descanso por lo menos, con goce de salario integro." 

D.lrante algun tiempo se discuti6 si el patr6n debía de 

cubrir el salario de ese séptimo día o simplemente permitir al 

trabajador que no laborara, pero lo anterior ee diluy6 cuando 
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se reforma la Ley en 1936, quedando el ar!culo 69 como actual

mente lo conocemos. 

Así como el trabajador tiene derecho a descansar por -

lo menos un día, después de seis días de trabajo con el pago 

integro de su salario, tambi~n hay días en l;s que es obligat~ 
rio el descanso. 

La Legislaci6n airocrática en su articulo 29 indica: 

Articulo 29.- "Serán días de descanso 

obligatorio los que sei'lale el calend~ 

rio oficial. 11 

A lo cual la Ley Federal del Trabajo se!lala: 

Articulo 74.- "Son días de descanso 

obligatorio: 

I.-

II.-

I!I.-

IV.-

v.-
VI.-

VII.-

El lo. de enero. 

El 5 de febrero. 

El 21 de marzo. 

&l. lo. de mayo. 

El 16 de septiembre. 

El 20 de noviembre. 

El lo. de diciembre de cada seis 

al'los cuan10 corresponda a la 

trasmisi6n del Poder Ejecutivo 

Pederal 

VIII.- El 25 de diciembre." 
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A pesar de que estos días han sido consignados como de 

descanso obligatorio en la Ley, se da la posibilidad de que 

cierto námero de trabajadores presten sus servicios de un m2 

do obligatorio, trabajo que les será retribuido independiente

mente del salario que les corresponde con un salario doble por 

el servicio prestado. 

A través de la contrataci6n colectiva los trabajadores 

pueden obtener días de descanso distintos a los seilalados como 

obligatorios, que serán tantos como el patr6n se los conceda. 

De esta manera tenemos que en diversas empresas y de 

acuerdo a lo pactado entre trabajadores y patr6n además de los 

días señalRdos por la ley, tambi~n se podrán pactar d!ae de ~ 

descanso tales como, los días de muertos, jueves y viernes san 

to y en ocaciones toda la semana santa, el 12 de diciembre y 

en ocaciones hasta el cumpleaños del trabajador. 

Por lo que respecta al Agente del Ministerio Pliblico dni

camente descansará las 48 horas después de cumplir con su tur~ 

no pare el no se da el descaneo en días obligatorios de los s~ 

ilalados por la Ley, ni los d!as festivos, como ya lo seilalamos 

anteriormente, para el todo los días son hábiles, esto a dife

rencia del Ministerio l'll.blico instructor titular de una mesa 

de tr!::.it~ que cubre una jornada diunia normal descansa.nao los 

días sábado y domingo as{ como los dias oficiales. 

2.5).- Vacaciones. 

La Ley ?ederal del Trabajo enuncia en su ar~!culo 76 que 

cuaado un trabajador tenes más de un año prestando sus servi

cios, tendrá derecho a un periodo anual de vacaciones pagadas 
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periodo que no podrá ser menor de seis días laborables, días 

que aumentaran en dos días laborables, hasta lle1;3r a doce, 

por cada año subsecuente de servicios. 

Tambián nos indica la Ley que este periodo de vacaciones 

deberá de concederse dentro de los seis meses siguientes al 

cumplimiento del año de servicios, Así mismo los patrones-

deberán de entregar a los trabajadores una constancia que con

tendrá la antiguedad y el periodo de vacaciones que le corres

ponderá al trabajador de acuerdo a la misma. 

En lo que se refiere a las vacaciones del Agente del Mi-

nisterio Fl1blico, as! como las de los oficiales secretarios y 

:::.ccan6grafos, tienen dos periodos de vacaciones al año, cada 

uno de estos periodos será de quince días. 

A tra.v~s de una circular, la Procuraduría dará a conocer 

los periodos vacacionales que existen, poniéndolos a dispos~ 

ci6n del Agente del Ministerio Fl1blico y de los oficiales se-

cretarios y mecan6grafos, para que se pongan de acuerdo para 

la elecci6n de su respectivo periodo vacacional, ya que no se 

podrá tomar un mismo periodo de vacaciones por dos personas de 

una misma Agencia a la vez. 

2 ,6) .- Salario 

Uno de los elementos que existen en toda relaci6n laboral 

es el salario. 

El salario es un derecho y una obl1gaci6n, será un dere

cho del trabajador cuando cum~la eficientemente con sus servi

cios y obligaci6n para el patr6n de retribuir al trabajador 
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por esos mismos servicios prestados. 

M.lcho se dice que el s?lario es la justa y necesaria com

pensaci6n al esfuerzo del trabajador, pero si se análiza que 

es lo necesario en la ápoca actual rápidamente nos dariamos 

cuenta de que el salario mínimo que ac'\ualmente se paga no es 

ni por rrucho suficiente para cubrir las más prioritarias nece

cidades de la clase trabajadora. 

Existen ciertos criterios en la legislaci6n para que se 

pueda fijar un salario adecuado a las necesidades de los tra~ 

jadores, y estas situaciones son: 

Primero, debe de tomarse en cuenta la cantidad de dinero 

que sea suficiente para que el trabajador tenga un buen nivel 

de vida. 

Segundo, debe de conocerse cual es el salario que la 

empresa o industria pueda pagar, pero y debido a la gran ofer

ta de mano de obra no se puede establecer un salario adecuado 

ya que es mAs imperiosa la necesidad de ganar algun dinero, -

que aunque en poco, coadyube a cubrir 1as necesidades del tra

bajador. 

La Conotituci6n Política en su articulo 123, consagn. la 

protecci6n al salario, y señala que a trabajo igual correspon

dera salario igual, siendo este un principio de equidad, a la 

vez que lo protege al exceptuarlo de embargos. 

El. salario que percibe el Agente del Ministerio l'll.blico 

no es igual para todos y este se reparte por categorías. 
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Estas categorias son: Auxiliar del Procurador, Jefe de ~ 

partamento, Delegado y SUbdelegado, y los sueldos varisn entre 

un millón dos cientos mil y dos millones de pesos mensuales, 

dependiendo de la categoria del funcionario. 

Por lo que respecta al Agente del lilnisterio Pl1blico el 

salario ·de éste será de un millón quinientos mil pesos mensu~ 

lea aas! como un bono que se le proporciona cade mes por el 

desempeño eficiente de su trabajo. 

2.7).- Percepciones Extraordinarias. 

Además del salario con el que cuentan los trabajadores la 

Ley menciona también otro tip,o de percepciones a les que tiene 

derecho tales como el aguinaldo y el reparto de utilidades. 

Dentro de los contratos colectivos de trabajo m.i.chs.s ve -

cea se pactan otro tipo de prestaciones como lo podr!an ser 

los vales para despensa, premios en efect1To por puntualidad , 

etcl!tera. 

Pero y por lo que corresponde al Agente del ~inisterio 

Pl1blico y de acuerdo a lo que señala la Ley de Est!nulos y Re

compensas este funcionario no recibe ninguna otra prestaci6n 

que no sea su salario y el bono por eficiencia en el empleo. 

t,¡uizás esta podria ser la rsz6n por ls cual algunos fun

cionarios no rrJJ.y honestos, buscan otro tipo de compensaciones 

fuera de lo señalado por la Ley de Est!nulos y recompensas. 
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2.8).- Proyecto de Ley. 

Al ser éste el último punto a tratar del presente capítu

lo cuarto y as! mísmo de éste trabajo de tesis, nos ocuparemos 

en seiialar algunos puntee que pudieran ser aplicados para tra

tar de mejorar en algo la situación laboral del Agente del 

Minist:erio Nblico, y para lo cual examinaremos algunos artíCJ! 

los de la Ley Federal .1e1 Trabajo que se refieren a la Jornada 

Laboral. 

Artículo 58.- Este artículo nos indica como principio, 

el concepto de Jornada de Trabajo, y señala que es el tiempo 

durante el cual el t:-n.bo.jtidor esta a disposici6n del patrón 

para prestar su trabajo. 

Con lo anterior debemos de entender que la Jornada de ~ 

bajo, comienz~ desde el momento en que el trabajador está a 

disposición del patrón y de ninguna manera desde el momento 

en que sale de su hogar para dirigirse al t,-a,bajo y viceversa. 

Artículo 59.- Señala que el trabajador y el patrón fij~ 

ran la duración de la Jornada de Trabajo sin que P'.leda exceder 

de los iml.ximos legales. 

Sentimos nue se le podría agregar: y solRm~nt~ aquellos -

empleados que realizan tareas en Agencias del Ministerio Publi 

co excederán el máximo legal con el correspondiente pago e~ 

tra. 

Esta Jornada se conceptuará como Jornada Especial realiz~ 

da por Agentes del Ministerio Nblico. 
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Artículo 61.- Indica la duraci6n de la Jornada que será 

de: ocho horas la diurna, siete la nocturna y siete y media 

horas la mixta¡ y a.'ladi~ndosele; y la Jornada Especial realiz~ 

da por los Agentes del Ministerio Público, será de 24 horas 

de trabajo contin:io por 72 horas de descanso. 

Arículo 62.- Para fijar la Jornada de !'Tabajo se obser-

vará lo dispuesto en el articulo quinto, fracción tercera. 

Si bien lo dispuesto en el articulo quinto es que los de

rechos sefullados en ~Js fracciones no son renunciables por ser 

de orden pd.blico, debe de hacerse mención expresa dentro de 

estE capítulo en lo referente a la jornada realizada por el -

Agente del Vínisterio l'liblico. 

Articulo 63 .- Apunta que se concedenl al trabe;jador un 

deacanso por lo menos de media hora durante la realizaci6n de 

una jornada continua, por lo que el Agente del ll!inisterio 

Pt1blico, debenl tener por lo menos tres periodos de descanso -

de no menos de 45 mirutos, dado que realiza una triple jornada 

en una sola. 

Articulo 69.- En este articule se di~~ que pare cada seis 

dias de trabajo, disf:rutar4 el trabajador de un d!a de descan

so por lo menos, con el goce d• su salario integro. Debi•ndo 

s.¡;;regarse1 En el es.so de la Jornada del Agente del Ministerio 

Pd.blico, por cada 24 horas de trabajo descansará 72 horas. 

Lo anterior debido a que el Aeente del Vínisterio PISblico 

realiza una triple jornada laboral y si se analiza no tiene 

día de descanso. 
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Articulo 74.- Son d:!as de descanso obligatorio: 

I;-

II.-

III.-

IV.-

V.-

VI.-
VII.-

El lo. de enero. 

El 5 de febrero. 

El 21 de marzo. 

ID. lo. de mayo. 

El 16 de septiembre. 

El 20 de noviembre. 

El lo. de diciembre de cada seis 

años cuando corresponda a la 

transmisi6n del Poder Ejecutivo 

Federal. 

VIII.- El 25 de diciembre. 

En lo referente a este articulo no hacemos ninguna men ~ 

ci6n en lo que respecta al Agente del Ministerio Piiblico ya 

que ~ata comprobado que durante los diae festivos se incremen

ta el indice delictivo y por tanto ea ad.n más necesaria su pr~ 

eenaia. 

A n.testro parecer creemos que loa puntos anteriormente s~ 

i'lalados de ninguna manera vienen a resolver totalmente la si~ 

tuaci6n laboral del Agente del 111.nteterio l'llblico pero si po

dría coadyuvar 'le alguna manera a mejorar en lo referente a su 

Jornada Laboral, ya que como lo hemos visto en páginas anteri~ 

res del presente trabajo, el Agente del Ministerio l'11blico a 

pesar de realizar un trabajo imnortant!eimo no esta plenamente 

reconocido y protegido por la Ley Laboral. 



CONCLUSIO!IBS. 

~-

la jornada laboral, ha sido estudiada desde diferentes 

puntos de vista, con el fin de aplicarla correctamente en ca

da circunstancia. 

Desde el punto de vista doctrinal, se ha pretendido que 

sean más justas, para loe trabajadores en general a !in de 

protegerlos de un excesivo desgaste f!sico y mental. 

~-

La. jornada de trabajo ee de!inida por nuestra Carta *gna 
aei como por la Ley Pederal del Trabajo y la Legislaci6n Pede

ral del Trabajo lnrocrático. 

El apartado A, y B, del articulo 123 Constitucional¡ eefl!!; 

la que la jornada !llll.xima de trabajo será de ocho horas al dia 

y cuarenta y ocho horas a la semana, en el turno diurno, siete 

horas al dia y cuarenta y dos a la semana en el turno nocturno 

y siete y media horas al d!a y cuarenta y cinco a la semana d~ 

rante el turno mixto. 

~-

Jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el traba

jador está a disposici6n del patr6n para prestar un servicio 

luego entonces el tiempo utilizado para desplazarse del hogar 



a su centro de trabajo y viceversa, no se puede computar como 

joniada ya que no está a disposici6n del patrón ni prestando 

un servicio. 

~-

Las actividades que realiza el Agente del Ministerio Pu -

blico, se encuentran reguladas por la Constitución Política de 

loa Estados Unidos Mexicanos, así como por la Ley Orgánica de 

la ~raduría General de Justicia del Distrito Federal y el C~ 

digo de Procedimientos Penales. 

QUINTA. 

En su calidad de trabajador, al Agente del Ministerio P11-

blico se le considera empleado de confianza, pero el Ordena ~ 

miento Laboral lbrocrático no hace menci6n expresa de sus der.!!_ 

choa, atendiendo a la particularidad de sus funciones. 

El Ministerio Pl1blico es un órgano del Estado que cuenta 

con características propias, realizando funciones de carácter 

J)l1blico y administrativo, pugnando por una mejor administra _;. 

ción de justicia y por una correcta aplicación de las leyes. 

~-

Se ha manifestado en el presente trabajo que la jornada -

laboral del Agente del Ministerio Pl1blico es excesivamente pr~ 

longada, por lo cual la consideramos inconstitucional. 



Esta jornada tan agotadora, por lo prolol18"do de la misma 

encuentra una justificación en la interpretación del articulo 

tercero del Reglamento Interior de la Prpcuraduria General de 

Justicia del Distrito Federal. 

Si bien la jornada laboral del mencionado trabajador 

puede tener una justificación, seguimos conside:ni.ndola como 

inconstitucional puesto que no se incluye dentro de una norma 

de excepción. 

Le.s actividades que este funcionario desempella son nec~ 

carias e importantes, pero no se le puede considerar ajeno a 

los derechos y protecciones de la ley. Se deben de encontrar 

soluciones que les permita gozar de una mejor condición de 

vida, no s6lo como trabajador, sin6 adema como ser hwnano. 

~· 

a>gerimos con el fin de protegerlo laboral y humanamente, 

se debe de incluir en la Ley Federal de los Trabajadores al 

Servicio del Estado, una reglamentaci6n especial que determine 

su jornada laboral., el pago extra, jornada especial de las 

Agencias del Ministerio Pllblico, tiempo de descanso, etc6tera. 

Con lo anterior no se resolverá completamente ~i situa·~ 

ci6n laboral pero en algo puede contribuir a coadyuYSr, 

tratar de mejorarla. 

para 



.!!QYfil!! • 

Las sugerencias mencionadas podrian incluirse ·dentro del 

T!tulo Segundo, Capítulo I, que se refiere a los Derechos y 

Obligaciones de los Trabajadores y de los Titulares; de la ~ 

Ley Pedernl de loe Trabajadores al Servicio del Estado. 

Modificar la f racci6n tercera del art!culo 14 que se re -

fiere a que eefán rulas las condiciones que estipulen una jo"' 

nada inhumana por lo notoriamente excesiva, debiendo aumentar

se al texto1con excepci6n de la 3ornada realizada por el Agen

te del llinieterio Pdblico. 

Dentro del Cap!tu1o II, del miuo T!tulo incluir lo que 

podría eer art!culo 24 Bis. el que mencionara el tiempo que d!!_ 

ra:r:a la jornada de trabajo del Agente del llinieterio Pdblico y 

que deberá de ser de 24 horas de trabajo conti?1110 por 72 hora• 

de deecaneo tambi6n continuo. 

Aumentar un tercer parrafo al art!culo 30, en el cual se 

eei'lale que este trabajador disfrutara de dos periodos de vaca

ciones al aao, cada uno de quince d!as. 

sentimos que estas sugerencias pueden incluirse en la re. 

ferida ley, a fin de proporcionar une mejora en la situaci6n 

laboral de este trabajador. 
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